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Introducción 

El tema ambiental, los impactos de las actividades humanas sobre el entamo natural que 'las 

soporta, la alteración de los equilibrios y ecosistemas y la salud ambiental, son temas que han 

surgido paulatinamente y están modificando y reorganizando las prioridades de algunos grupos 

sociales. 

Entre la población, el tema se ha vuelto socialmente relevante a partir de la creciente 

toma de conciencia de la relación que existe entre el deterioro ambiental y las afectaciones a la 

salud, las alteraciones a los paisajes y seres naturales o los cambios climáticos globales, entre 

otros aspectos. El desarrollo científico, el uso de nuevos instrumentos de medición y la facilidad 

de divulgación de los nuevos conocimientos han pennitido la difusión de la realidad ambiental 

que ya no puede ser ignorada por simple comodidad. 

El desarrollo de tecnologías más favorables para el entomo, y que permiten un uso más 

eficiente de los recursos naturales, abre nuevas persPectivas para abordar un cuestionamiento 

sobre nuestra manera de producir y consumir, y nuestra relación con el entorno natural. 

Las nuevas formas de poder, que fomentan la colaboración de la población en el marco 

de consejos participaUvos, crean un espacio para la expresión de demandas ciudadanas y la 

posibilidad de incidir en el diseño de políticas y programas institucionales. 

Estos procesos generales también se han dado en Salamanca, donde el medio natural 

está pagando, desde décadas atrás, el precio de un desarrollo industrial y de una agricultura que 

se ha integrado a dicho proceso. Paulatinamente, la problemática ambiental se ha convertido en 

un tema social y de relevancia política que goza de importancia y audiencia en los medios de 

comunicación, en los espacios académicos, en los discursos politicos y en diversos grupos 

sociales. El discurso general está enfocado en la urgente necesidad de actuar. Los avances 

legales proporcionan instrumentos para caminar en este sentido, al igual que las nuevas 

tecnologías y la interpelación de pequeños grupos ambientalistas acerca de la baja eficiencia de 

los programas desarrollados por las autoridades. Sin embargo, en Salamanca la actitud 

general de la población se orienta más hacia la apatía. 

Salamanca es una ciudad grande 
1 

del Bajío guanajuatense, rodeada por las oscuras y 

1 Hago referencia a la reciente dasificaci)n del Sistema estaaI de cUladas determ ¡nado por el Pta'l Estr:iaI de Ordenamiento 

Territorial (meno 2006), el cual califica a la ciudad de Salam anca como tna cU1ad grC'llde, por contar con más de 100 mi 
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fértiles tierras que caracterizan a esta región del altiplano mexicano, donde los campos de maíz, 

trigo y sorgo son atravesados por canales de riego, cuerpos de agua e importantes vías de 

comunicación resultantes de su historia y de su desarrollo. 

En medio de este paisaje de amplios espacios abiertos, emerge la ciudad de 

Salamanca, reconocible a distancia por sus pebeteros prendidos y sus chimeneas humeantes 

que marcan la línea de horizonte. La imagen es aún más llamativa de noche, cuando las luces 

de las torres y las llamas contrastan con la oscuridad. Es la Salamanca industrial y petrolera que 

se distingue del paisaje agrícola que la rodea. 

En Salamanca, la refinería de Petróleos MexicanoS< --en actividad desde julio de 1950-

ha constituido el motor del desarrollo industrial de la ciudad y ha motivado la instalación de otras 

plantas relacionadas con la actividad petroquímica. Destaca entre ellas la termoeléctrica de la 

Comisión Federal de Electricidad, que quema el combustóleo producido por la refinería. 

La alarmante situación ambiental de esta ciudad guanajuatense es comentada no sólo 

por sus habitantes, sino también ha llamado la atención de la ciudadanía en general, y es 

considerada, en el ámbito estatal, como la ciudad más contaminada. Debido a la magnitud de 

la contaminación atmosférica, las autoridades ambientales han puesto su atención en ella, y 

recientemente han implementado un Programa para Mejorar la Calidad del Aire, así como un 

plan de contingencias ambientales. Gran parte del área urbana está expuesta a las emisiones 

industriales, debido al sentido de los vientos dominantes y del río que, desde el nordeste de la 

ciudad, transportan los polvos y las aguas contaminadas hacia el centro de población con el cual 

colinda. 

Las actividades productivas, agrícolas e industriales, son grandes consumidoras de 

agua. Por su magnitud, requieren de elevados volúmenes de líquido ,que los cuerpos 

superficiales no pueden proporcionar. La extracción de agua subterránea en grandes cantidades 

ha provocado, en las últimas décadas, la formación de varias fallas geológicas en el territorio 

municipal, las cuales han ocasionado la ruptura de ductos petroleros y de las redes urbanas de 

drenaje y de distribución de agua, ocasionando la contaminación de los suelos. 

h1Üantes y concentra" seMcios urbanos a rVveI regional. ArIteOOrTnente. la dudad de &H'nooca se conocia como liJdad mOOa y 

formít>a péIte del Prograna. Nérional de las Cien Oudades, promovido en la décaia de los años ochenta. 

2 En lo consecuente, me referiré a la empresa paraestataI Petróleos Meri::alos con su forma 00reviada, Pemex; Y la remena será, 

ocasiooamente, mena 00 ada por su 1lOITbre: Refinería Ingeniero Amaüo M. Arra, cuyas s9as son RIAMA. 

2 
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Esta situación de deterioro ambiental me interpela en más de un aspecto. Sin caer en la 

ilusión bucólica de que las actMdades agrícolas son totalmente inofensivas para el entorno 

natural, observo una colindancia de actividades que, sin embargo, percibo como incompatibles 

entre sí, debido a la magnitud de sus impactos ambientales: una actMdad industrial altamente 

contaminante junto a una actividad agrícola de gran importancia y la concentración de más de 

226 mil personas habitando la misma zona3
• La población urbana se encuentra aún más 

expuesta a los efectos ambientales de la industria, por la inadecuada localización de la refinería 

que, a los pocos años, atrajo en sus inmediaciones un desarrollo industrial interesado en tener 

una cercanía con los procluctores energéticos. 

Éste es el contexto en el cual se inscribe mi trabajo. La alarmante situación ambiental de 

Salamanca me ha llevado a interesarme por la manera en cómo este tema es percibido, 

asumido y actuado por la población que lo vive de manera cotidiana. Las condiciones 

socio-espaciales del crecimiento de la zona urbana, directamente afectada por la problemática 

ambiental, me instaron a formular la hipótesis según la cual los diferentes grupos idenUficados 

en función de su lugar de residencia o campo laboral, pueden desarrollar percepciones y 

concepciones propias de la problemática ambiental, por encontrarse diferentemente colocadas 

dentro del pa~je socio-urbano de Salamanca. 

Esta diversidad de construcción de la problemática podría explicar la dificultad, por parte 

de la población, de generar una expresión común de inconformidad hacia la realidad vivida y la 

lentitud y bajos impactos de los programas correctivos implementados. 

Para identificar esta construcción diversa de la problemática ambiental, he buscado, a lo 

largo de mi trabajo, situarme lo más posible del lado de la realidad percibida por las personas 

encuestadas y entrevistadas, de tal manera que el objeto social analizado pueda ser 

transfonnado en objeto de conocimiento. 

Mi trabajo comenzó con la indagación y la revisión de los atractivos que, en 1946, 

ofrecían el Bajío, la ciudad de Salamanca y el nordeste de la misma, para la instalación de una 

refinería que fue fundamental en la conformación general de la ciudad, al iniciar la concentración 

de varias plantas industriales en un sitio desfavorable, debido a la dirección de los vientos 

dominantes. Para complementar este apartado de corte histórico, he tratado de identificar, a 

3 El censo del Instituto Naciooal de Estadística, Geografia e Información, INEGI, de 2000, reporta una población llUlidpal de 

226,654 habitantes, ele los cuajes 137,000 son habita"rtes de la cabecera munic~. 

3 
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través de diversas fuentes documentadas, la sensibilidad y los conocimientos que se tenían, a 

mediados del siglo pasado, acerca de los efectos de la actividad de refinación sobre el entorno 

natural. Mi análisis de estos registros me ha llevado a considerar que los criterios para 

seleccionar el sitio de construcción de la planta refinadora se basaron, en una buena medida, 

en un territorio natural atractivo y en su desarrollo regional histórico. Pero considero que el 

territorio natural, como un criterio, no explica por sí solo la selección del sitio, por lo que 

expongo, en el primer capítulo de mi trabajo, otros factores que, según mis fuentes y mi 

análisis, pudieron haber intervenido en la localización final de la refinería4
• 

Con el crecimiento de su indusbia --esencialmente petroquímica-, Salamanca se 

transfonnó en los aspectos urbano, socio-demográfico y ambiental, que son tratados en el 

segundo capítulo a partir de observaciones de campo y de referencias bibliográficas, ya sea 

académicas -por lo que se refiere a las transformaciones sociales, económicas y urbanas de la 

ciudad-, oficiales --en cuanto a los datos demográficos y ambientales-- y periodísticas -para 

tener un mejor acercamiento a la realidad inmedíata-. En lo general, mi estudio revela de dichos 

aspectos lo siguiente: 

1. En lo espacial, el acelerado crecimiento demográfico dio lugar a varias etapas de 

expansión de la ciudad, al diseño de morfologías disconUnuas y a grados diferentes de 

collSOlidación del entomo urbano y, por lo tanto, a una movilidad espacial diversa de los 

habitantes según su lugar de residencia. El río Lenna que atraviesa la ciudad, la dMde entre 

una zona norte -asentamiento original de la ciudad desde hace más de 400 años, y de la zona 

industrial desde hace medio siglo- y una zona sur que inició, en los años setenta, como 

asentamiento informal antes de tener una urbanización permanentemente deficitaria con 

respecto a las demandas sociales de [os habitantes. 

De esta manera, el río se ha converUdo en un elemento central de la dinámica 

socio-espacial de Salamanca, dejando en un segundo plano a las vías del ferrocarril que, en las 

primeras décadas de [a presencia petrolera, conformaban un obstáculo para la integración de 

las entonces dos partes de la ciudad: la lradicional--colindante hacia el norte con las vías y hacia 

el sur con el río- y la zona petrolera- ubicada al norte de las vías del ferrocarril. 

4 Este tr~ de nvesligación ha silo expuesto, en septiembre 2{1()4, en el '!XVII Encuentro ele la Red NacilnaI de Investigación 

Urbana, y parte de él será publicado próUnamente en la revista Folios del Certro de Irwestigaciooes Hum~isOCas de la 

lkVversldad de Guanajuato. 

4 
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2. En lo social, la presencia de un amplio número de personas -identificables, 

privilegiadas y ostentadoras de un cierto nivel económico y peso político- en relación directa con 

la refinería, me lleva a considerar al grupo petrolero como un elemento de importancia dentro 

de la dinámica social salmantina. 

3. El deterioro ambiental tiene niveles y concentraciones alannantes en cuanto a la 

alteración de la calidad del aire, del agua y de los suelos, además de presentar un importante 

déficit del recurso hídrico, que afecta las características del mismo y provoca fallas geológicas. 

Los programas preventivos y remediales ímplementados por las autoridades no ofrecen 

resu ltados sig n ificativos. 

Sin embargo, las alannantes dimensiones del deterioro, y las alteraciones a la calidad de 

vida y salud humana de los salmantinos, no convergen en la expresión colectiva de 

desacuerdo que corresponda con la proporción de los perjuicios vMdos. La problemática 

ambiental no parece constituir un motivo de movilización amplia y visible entre la población que 

la padece cotidianamente. Me parece que la percepción de la contaminación y de sus daños, y 

el descontento hacia la ineficiencia de los programas públicos, son situaciones experimentadas 

individualmente, pero que no dan lugar a una apropiación colectiva del tema. Mis criterios me 

llevan, no obstante, a considerar que la amplitud de la problemática no debe ser indiferente para 

una población inmersa en el riesgo Y en el deterioro, ya que tiene justificadas razones para 

reclamar y exigir a sus autoridades mejores condiciones ambientales. 

Es en este contexto que formulo la hipótesis según la cual la existencia de cuatro 

grupos sociales, identificados a partir de sus caracteristicas residenciales -habitar al norte o al 

sur del río- y laborales -ser o no petrolero--, cooouce a una construcción social diferenciada de 

la problemática ambiental. Es decir, que las vivencias de cada uno de los grupos considerados, 

debido a las circunstancias socio-históricas de su fonnación, llevan a sus integrantes a percibir, 

a asumir y a concebir de manera diferente el conjunto de los problemas ambientales, de tal 

suerte que las diversas maneras de construirlo no penniten la expresión de un reclamo 

ciudadano colectivo. A mi juicio, la segregación socio-territorial observada en Salamanca 

representa un freno a la creación de una sociedad civil fuerte frente a una preocupación 

compartida. 

De ello surgen las siguientes preguntas: ¿pueden el lugar de residencia de los habitantes 

y su pertenencia a un cierto campo laboral incidir en la fonna de percibir y asumir la 

5 
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problemática ambiental, es decir, en la forma de vivir y de responder al deterioro? ¿Qué tanto 

las disparidades urbanas y laborales inciden en una construcción social diferenciada de la 

realidad ambiental y dificultan un reclamo colectivo? ¿Cuáles son, en Salamanca, los 

obstáculos que frenan la conformación de una indignación trascendente y colectiva, que incluya 

el cuestiona miento de los programas implementados por las autoridades, la exigencia del 

respeto al derecho consUtucional a vivir en un entorno sano, y la participación ciudadana en el 

marco de la denuncia o de las acciones a su alcance? 

Esta situación de actitud pasiva no es especifica de Salamanca. Autores como MaHhew 

A. Crenson, Mary Douglas y A. Wildavsky, Kidd y Lee, KJaus Eder, Wynne yA. Irwin, Abraham 

H. Maslow, y los teóricos de la sociedad del riesgo, como Ulrich Beck, Anthony Giddens y Niklas 

Luhmann, se han interesado por los mecanismos y factores que dificultan la expresión 

colectiva de una inconformidad, es decir, aquéllos que impiden su colocación en la escena 

pública para que sea atendida por las autoridades competentes de una manera eficaz. El 

acercamiento a estos autores, en el marco del tercer capitulo de este trabajo, me ha permitido 

definir las categorías de análisis alrededor de las cuales se organiza la recopilación de 

información, la cual se realizó mediante técnicas de carácter cuantitativo y estadístico, sin dejar 

de lado un enfoque cualitativo, que incorpora al discurso oral como fuente de información. 

La aportación de este trabajo es la producción de un conocimiento y pretende ser una 

explicación acerca de una problemática social, así como responder a la necesidad de encontrar 

mejores altemativas de vida y de formular propuestas de solución a los problemas planteados. 

Un trabajo de investigación con estas características parte del reconocimiento de la capacidad 

de los actores sociales para construir una opinión sobre su medio ambiente, de la misma forma 

que tienen la capacidad para darla a conocer. Frente a ellos, me coloco como observadora 

externa, con una mirada dirigida hacia una realidad que me es ajena, pero que me interpela. Mi 

acercamiento a Salamanca se ha hecho con mapa en mano, con interés por descubrir una 

historia reciente que no presencié, una dinámica social entre grupos que no me son familiares 

y un contexto ambiental que me alarma. 

A partir de los relatos y opiniones de los propios actores, he identificado las diferentes 

posiciones de los sujetos sociales, eligiendo para este estudio a los grupos construidos 

alrededor de una identidad laboral o territorial. He considerado que estas posiciones o 

categorías sociales son susceptibles de guiar la manera de apropiar, de producir y de 

6 
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transformar los significados sociales, de dar forma a esquemas de representación y de acción, 

es decir, de construir la realidad. 

Es por ello que para acercarme a esta realidad, he conjuntado una información 

cualitativa, captada en lo esencial mediante entrevistas, con datos aportados por encuestas y 

tratados de modo cuantitativo. 

He intentado no hacer interpretaciones a la luz de mis propios esquemas culturales, ni 

de imputar juicios subjetivos. Sé que el tema de la construcción social de la problemática 

ambiental está en constante movimiento y modificación, por lo que las formulaciones aquí 

elaboradas serán tentativas, y de ninguna manera serán concluyentes y resolutorias. 

Es desde esta posición particular que he recibido las percepciones y concepciones de 

algunos habitantes, y que las he analizado, en el cuarto capitulo, para tratar de convertir el 

objeto social, la realidad, en un objeto de conocimiento. 

Mi propósito ha sido el de realizar un trabajo de invesUgación descriptivo de la 

construcción social de la problemática ambiental, tal y como se encuentra en la actualidad. Es 

un estudio que pretende mostrar de qué manera los habitantes urbanos de Salamanca viven y 

asumen la contaminación. Es un estudio limitado a un Uempo ya un espacio determinado, que 

pretende aportar elementos para la toma de decisiones en el terreno ambiental, considerando 

que este problema es una realidad central de nuestro planeta, y que Salamanca es una de las 

ciudades que ha quedado atrapada en la tormenta de nuestro modelo de cMlización. 

El análisis de los datos recabados me lleva a conduir con !a formulación de algunas 

recomendaciones y reflexiones, estrechamente relacionadas con las características de una 

ciudad a vocación casi única, que debe construir su futuro. 
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Capítulo 1. Antecedentes: miradas al territorio de estudio 

Este primer capitulo tiene por objetivo el de describir y delimitar el territorio de estudio 

considerado en el presente trabajo. El interés inicial se centra en los aspectos físicos del entorno 

natural que, en una menor o mayor medida, permitieron el asentamiento humano y participaron 

en la conformación del actual espacio urbano de Salamanca. De la misma manera, el interés se 

dirige a las acciones antropogénicas que marcaron el territorio y que diseñaron un entamo 

atractivo para la instalación de una refinería de petróleo. 

Los puntos de vista acerca del entorno de estudio pueden ser diversos. En este 

capitulo se concentran en las dimensiones que tienen relación con los contextos natural y 

construido del objeto de estudio. Si bien, transformaciones como la llegada del ferrocarril o el 

trazado de una nueva carretera marcan, por lo general, una región extensa y afectan de 

manera relativamente similar a los asentamientos de la zona, la decisión de implantar una 

refinería en Salamanca provocó impactos que se concentraron, en lo esencial, en la zona 

urbana de la cabecera municipal. 

Por este motivo, las características geográficas del entamo inmediato, el proceso 

histórico de consolidación de lo urbano y el de la selección del sitio de implantación de la 

refinería -verdadero motor de la transformación de Salamanccr, constituyen los tres apartados 

del presente capítulo. 

1.1. Localización geográfica y división política 

Salamanca se encuentra en la región centro-oeste del estado de Guanajuato, en la república 

mexicana. Este estado, con una extensión de 30,471 k.m2, colinda al norte con el de San Luis 

Potosí, al oriente con el de Querétaro, al sur con el de Michoacán, al poniente con el de Jalisco 

y al noroeste, en un tramo de dos kilómetros, con el de Zacatecas. 

El municipio de Salamanca ocupa el decimoctavo lugar estatal en superficie: sus 774 

km2 representan el 2.5% de la superficie del estado. Limita al norte con los municipios de 

lrapuato y Guanajuato, al noroeste con San Miguel de Allende, al este con Santa Cruz de 

Juventino Rosas y Villagrán, al sureste con Cortazar, al sur con Jaral del Progreso y Valle de 

Santiago y al oeste con los municipios de lrapuato y Pueblo Nuevo. 
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El área urbana1 de Salamanca ocupa el centro-sur del territorio municipal, y su 

crecimiento en las últimas décadas ha invadido los poblados de Valtierrilla hacia el oriente, 

Cárdenas hacia el norte y San Juan de los Razas hacia el poniente. Esta área cubre 

aproximadamente la tercera parte de la extensión municipal. 

La ciudad de Salamanca se localiza a 346 km de la ciudad de México, a 87 de León 

(primera ciudad del estado en número de población), a 66 de la capital del estado, a 41 de 

Celaya, a 22 de Valle de Santiago ya 20 de lrapuato. 

ESTADO DE 
GUANAJUATO 

~>-. 

D,F. 

1.2. Características naturales 

~ 
I1W'\..IlTO 

"e CB.AYA 
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¡ - ÚMlT! 15TAJ Al. ¡ 
1- ÚM!1E 1«.IIIICI'Al:' 
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Mapa 1: LocaIizaOOn del estado de G~. 

Por las características de su medio físico, el territorio de Salamanca pertenece a la región del 

I Se entieode por área l.Ibala 'el área habitada o urbanizada, es decir, la ciudad misma más el fIrea contigua edificada, con usos 

de suelo de nctLr'aIeza no '9íco1a y que partiendo de un rú:Ieo cenIraI, presenta continuidad ftsica en todas direcciooes hasta 

ser 11teirunpj:ja, en forma noBxia por terrenos de uso no lI'béno cerno bosques, sernbradlos o cuerpos de agua. La poblacOO 

que aln se Iocaiza es caificada cerno 1J'b<m'. GkJsafio de Términos sobre Asentamientos Hwtooos. 
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Bajío, extensa planicie, de tradición agrícola y dedicada esencialmente al cultivo de cereales y 

forrajes, por gozar de un dima templado y de un suelo de amplia irrigación. Esta región 

geográfica rebasa los límites del estado de Guanajuato, pues sus características se extienden 

hasta parte de los estados vecinos de Querétaro y Michoacán. 

1.2.1. Orografía y topografía 

La mayor parte del territorio 

municipal pertenece a la 

sub-provincia llamada Bajío 

guanajuatense, conformada 

por sierras y lomeríos, pero 

sobretcx:lo por fértiles llanuras 

que, en el caso de Salamanca, 

cubren el 55% de su 

extensión. 

La parte norte del 

municipio -10% del mismo

pertenece a la provincia 

fisiográfica de la Mesa del 

centro, donde se registra una 

altura de 2,220 metros sobre el 

nivel del mar (msnm), mientras 

que la elevación promedio del 

municipio es de 1,800 msnm, y 

la del área urbana de 1,720 

msnrrf. 

De manera general, el 

territorio salmantino ocupa una 

I 
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~ 2: Orografia del l1'UIiq:>io de SaIoo1¡n:a. 
R..arrE INEGI, 2003. 

2 Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Inform~ INEGI, Cuaderno estadlsfjro municipal 2003. 
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zona plana, con colinas de pendientes menores a 8%, hacia el oorte de la ciudad, las cuales 

coinciden con las zonas de explotación agrfcola de temporal y de riego. El área urbana y los 

terrenos que la circunden presentan pendientes menores a 5%, muy leves, por localizarse en la 

llanura. 

Las cúspides mayores están alejadas de la zona uroana: hacia el norte, los lornerlos 

bajos pertenecen a la sierra de Las Codornices, y más cercanos al área urbana se encuentran 

el Cerro Gordo, hacia el nordeste, y los cerros de La Cruz Y de La Cal hacia el sur. 

1.2.2. Geología 

La zona se caracteriza por la importante presencia de formaciones sedimentarias que favorecen 

su fertilidad y capacidad agrícola; se concentran en las tierras ribereñas, además de ocupar las 

partes sur y central del territorio municipal, alcanzando a cubrir a aquéllas que rodean la ciudad 

en un radio promedio de 9 km, Y de 20 km hacia el norte y oriente. 

+ ~ 
I 

Mapa 3: Fa&s geoI6gkoas en el rnooicipio de SaI!Kna1ca Y en el centro de pobIaci6Il. 
FLEME: INEGI, 2003 y An..As DEL RESGO, 2001, TCM.J 11. 
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El área limítrofe al valle se conforma por rocas basálticas hacia el norte y nordeste de la 

ciudad, en La Ordeña, Cerro Gordo, Cerro Los Lobos, Cerro Grande, Temascatío, Cerrito de 

Gasea y Santa Teresa. 

La zona de montañas es considerada sísmica de poca. frecuencia, cuyos focos 

generadores tienen profundidad de 60 km o mayores3
• 

En el municipio se tienen detectadas cuatro fallas geológicas recientes4 -como se 

muestra en el mapa anterior-, provocadas por la sobreexplotación del acuífero. Se presentan 

tanto en el área urbana como en la rural. La más importante atraviesa la ciudad de nordeste a 

suroeste: partiendo del Cerro Gordo, cruza la zona rural, la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor 

-RIAMA-, las dos vías del ferrocarril y la mayor parte del centro urbano, hasta topar con el 

margen norte del río Lerma, a la altura de la calle Andrés Delgado. La segunda falla geológica 

se ubica al sur del río, en la zona urbana ocupada por el Ecoparque, y la tercera afecta el oeste 

y noroeste del área urbana, cruzando importantes vialidades (la avenida Faja de Oro y la car

retera Panamericana, hoy calle Morelos) y la vía del ferrocarril que conecta con lrapuato. La últi

ma falla se localiza en la zona rural colindante con Villagrán. 

1.2.3. Edafología Y uso potencial de la tierra 

El suelo residual predomina tanto al noroeste como hacia el sur de la ciudad. El tepetate se 

distribuye ampliamente en el área de estudid. 

De una manera general, los suelos muy fértiles destacan en los terrenos con pendientes 

menores a 8%. Es hacia el sur y sureste de la extensión urbana que se encuentran los suelos 

ricos en materia orgánica y en nutrientes, muy favorables para la agricultura de riego y de 

temporal. Dichos suelos están presentes en la tercera parte de las zonas de riegos. 

En 1941 la Comisión Nacional de Irrigación clasificó las tierras ubicadas al sur de la vía 

del ferrocarril como de segunda clase, y las que rodeaban el centro urbano tradicional como de 

3 Pemex, Estudio técnico del impado ragiooal de la refinería Ing. Adonio M. Amot, 1997. 

4 Estado de Guanajuato, Secretaria de Gobierno, Atlas de Riesgos del Estado de Guanajurto, pp. 80-92. La faia más 

importante ha siio detectada en 1982 por provoca" 1I1 desriYel de 50 cm y derrumbes en vcrias consIruccOOes. 

5 Pemex, 1997. 

6 Ocios de la Secret<wía de Ag~ Y RE!CIJSOS Hidrológixls, Y Peq ueña Propiedad, citados por Pemex, 1997. 
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primera', todas ellas 

localizadas en terrenos con 

pendientes inferiores a 8%. 

Datos del Instituto 

Nacional de Estadística, 

Geografía e Informáticas 

I 
1010 20' 

1010 00' 

reportan que el 68% de la 

superñcie municipal es de uso 

agrícola mecanizado continuo 

para producción de trigo y 

cebada a escala industrial, 

sorgo y alfalfa para forraje, y 

maíz para COIlSUmo humano. 

Cerca del 8% de la extellSión 

municipal está cubierta de 

pastizal para forrajes, 6% de 

bosques y 15% de matorrales 

que producen leña y, en menor 

cantidad, forraje para ganado 

caprino. Más del 67% del 

territorio es apto para el 

desarrollo de praderas cultivadas. 

Mapa 4: Edafología del ~ de SalaméIICa 
FLeITE INEGl, 2ü03 

1.2.4. Hidrografía superficial y subterránea 

En el estado de Guanajuato, el agua proviene en 30% de los cuerpos superñciales y en 70% de 

los mantos acuíferos subterráneos. Las aguas superñdales corresponden a ta cuenca 

Lerma-Chapala-Santiago, que fluye al Pacífico con 90% de los escurrimientos estatales, ya la 

del Alto Pánuco, al nordeste del estado, que llega al Golfo de México con los 10% restantes. Al 

IBan assini V., Aurelio, ·Ampiación del distrtto de riego dellerma hacia el PIM de &mncnca", Irrigación en México, p. 257. 

~NEGI, Cuaderno estadístico mmicipal, &mnéMlCa, p. 10. 
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sur del estado, las aguas 

superficiales son almacenadas 

en la Presa SoIís y la Laguna 

de Yuriria, respectivamente 

primero y cuarto cuerpo de 

agua de mayor volumen en el 

estado. 

Las características de 

la conformación geológica del 

estado facilitan la infiltración y 

la formación de mantos 

acuíferos subterráneos de 

gran importancia, permitiendo 

que el estado de Guanajuato 

sea, con sus más de 17 mil 

pozos, la entidad con el mayor 

número de pozos de agua en 

el pa.ís9
• 

El municipio de 

Salamanca es atravesado por 

dos ríos: el río Lerma, que 

fluye por la parte central de su 
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~ 5: HKhlIogía SI.4lElIficial del munq¡io de SaIama1ca: 
FUENTE IHEGI, 2003. 

extensión, yel río Temascatío por su parte norte y poniente. El más importante de los dos, el río 

Lerma, pertenece a la cuenca Lerma-Chapala-5antiago, que nace en las faldas del Nevado de 

Toluca y desemboca en el océano Pacifico. Dicho río ingresa a este territorio por el sureste, 

donde recibe las aguas del río Laja en Las Adjuntas y cruza hacia el poniente, después de cruzar 

el centro urbano; su recorrido dentro del municipio es a lo largo de 40 km. Este río es el más 

importante de las corrientes que cruzan el altiplano mexicano y uno de las primeros en 

aprovecharse para fines de riego debido a su potencialidad10
• Abarca los estados de México, 

9 Consejo Técnico de Aguas, "Plan pioto paa dismilUr el abaimiento del acuifero", p_ 6. 

10 Rod ríguez Ríos, José "Reseñ a tvstbrica del desaTci\o ag rícoI a del distri10 de riego O 11 .Alto río L.eITn a", Verlientes. 
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Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, pero la superficie más grande de la cuenca, el 

49%, corresponde al estado de Guanajuato. 

El municipio se beneficia también de la cuenca del río Temascatío, cuyos afluentes bajan 

de la sierra, al norte, antes de desembocar al suroeste del territorio, donde conforma también el 

límite político con lrapuato. 

Salamanca pertenece a la región hidrológica RH12. Con respecto a su infraestructura de 

riego, el municipio forma parte del Distrito de Riego n011 -Alto Río Lerrna-, por lo que lo 

atraviesan numerosos canales: el Canal Ing. Antonio Caria -al cual se conecta el río 

Temascatío-, el Canal Bajo Salamanca, el Canal Sardinas, el Canal Nueve, el Canal Doce, el 

Canal Trece, el Canal Dieciocho y el Canal Veinte, que cruzan tanto de norte a sur como de 

oriente a poniente, y desembocan en el río Lerma. 

Por su geología, Salamanca goza también de una hidrología subterránea que juega un 

papel esencial en la alimentación hídrica del municipio; tiene un acuífero superficial, uno 

intermedio para la distribución de agua potable, y otro profundo que está siendo utilizado por la 

planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. El agua se extrae por medio de 33 

pozos profundos, administrados por la instancia municipal y con un volumen promedio diario de 

extracción de 36.19 miles de m311
• El nivel de los mantos acuíferos desciende anualmente un 

promedio de dos metros, debido a la sobreexplotación y la poca recarga del acuífero. Este 

problema -común en la región-- indica la escasez de un recurso por el cual compiten los 

sectores agrícola, industrial y urbano, afectando tanto la calidad como la cantidad del líquido. 

1.2.5. Clima y temperatura 

El municipio goza, en más de 90% de su superficie, de un clima semicálido subhúmedo, con 

lluvias en verano y un invierno fresco de menor humedad. El resto del territorio corresponde a 

un clima templado subhúmedo, con lluvias en verano y de humedad media. En promedio las 

temperaturas oscilan entre 0.5 y 3rC, presentando una temperatura media anual de 19.2°C12
• 

Los vientos dominantes van en dirección sur-suroeste durante los meses de octubre a 

marzo y de norte-nordeste de abril a septiembre. 

11 I NEGI, Anuarn estadlsfjco Guana¡uato, 2003. 

12 INEGI, Cuaderno estafisfjro municipal, 2003. 
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VIENTOS DOMINANTES 
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Mapa 6: Direcci6n de los vientos domils"Aes. 

Las lluvias se concentran entre junio y septiembre; entre 1981 y 1996, las precipitaciones 

totales anuales han presentado un descenso de 72 mm -de n8.7 mm en 1981 a 706.7 mm en 

1996-, según las ¡soyetas de la estación meteorológica 11-022 de lrapuato, siendo el año más 

seco el de 1987 con 485.5 mm (INEGI, 1997)13. 

A pesar de la paulatina reducción de la cantidad promedio de agua pluvial en 

Salamanca, la concentración de caldas de agua en cortos periodos de tiempo, Y el agua 

-acumulada por lluvias río arriba, han provocado numerosas inundaciones de importancia que 

han sido registradas desde la mitad del siglo XIX. El cronista de la ciudad, Juan José Rodríguez 

Chávez. en su libro "Crónicas de Salamanca", tiene registradas las de los años 1865, 1912, 

1926 Y 1958, que derrumbaron edificios y dejaron a Salamanca sin servicios1-4. Las inundaciones 

del verano de 2003 afectaron de sobremanera un área urbana que se ha extendido a tierras que 

eran de uso agñcola, así como carreteras y campos en explotación, por lo que el municipio fue 

declarado zona de desastre por las autoridades estatales. 

1J Mmicipio de Salamanca, Pfano de D&saToIIo t.fbMJo. 

14 RCKiiguez ChiPtez. Ju5l.kJsé Crónicas ele ~ pp. 90-95 
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1.3. Aspectos sociohistóricos de la conformación del espacio urbano 

1.3.1. Periodo precoloniaJ y colonial 

1.3.1.1. El asentamiento indígena y el apoyo a la minería 

Los primeros datos históricos, relativos al asentamiento humano en el que hoy se encuentra la 

ciudad de Salamanca, mencionan la existencia de una aldea otoml que se estableció en el 

margen derecho del río Madonte o río Grande, hoy llamado río Lerma, alrededor de 1521, al 

tiempo en que Tenochtitlan caía en p<X1er de Cortés l5
• Esta aldea llamada Xidóo, que significa 

"lugar sobre tepetates·, se localizaba en lo que hoy se conoce como el Barrio de San Juan de 

la Presa, al oriente del actual centro urbano tradicionaPs. 

Después de la conquista de México, y durante la repartición de tienras e indios a \os 

colonos españoles, surgieron múltiples pleitos y quejas entre éstos debido a la escasez de 

territorios y a los destrozos de las siembras por parte del ganado. Por estos motivos, la Corona 

española decidió abrir a la colonización el norte de la Nueva España, mediante el otorgamiento 

de mercedes o recompensas a sus vasallos; éstas consistían en tierras destinadas a ser 

estancias para la cría de ganado o para la siembra. La relativa cercanía de estas nuevas tierras 

con la capital les aseguraba un vasto mercado de consumo. 

En el territorio que nos ocupa, fue en 1540 cuando el Virrey de Mendoza concedió a 

Sancho y Juan de Barahona la instalación de la primera estancia de ganado mayor y menor que 

llevó el nombre de Estancia de Barahona, en las inmediaciones del lugar anteriormente 

habitado por los otomfes. Esta hacienda corresponde a lo que hoyes el centro histórico de la 

ciudad de Salamanca. 

Pocos años después se descubrieron los filones de oro y plata de Zacatecas (1546) y 

las primeras vetas en Guanajuato (1552), lo que ocasionó en la región, además de una amplia 

inmigraciÓfl de españoles atraídos por las grandes riquezas, el incremento del tránsito de 

mercaderes y viajeros por el Bajío, que circulaban entre la ciudad de México y los reales de 

15 Rojas Garciduei\as, José, SaJwnwIca, fBCU9flios de mi tierra guw¡aiuétense, 18-62. 5amantino de nacimiento, José Rojas 

Garcidueflas recopió lila abundante nformación reIcüva a StI ciudad desde e! ~Io XVI hasta e! primer tercio de! siglo xx. Su 

ibro ha sido anpIianente COIlSlIIta1o pa-ala elctla'aciál de los dos primeros capitulos de este trabajo. 

16 RodrigJez Chávez, p. 12. 
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minas. Se establecieron presidios y estancias a lo largo de la Ruta de la Plata y del Camino 

Real, proporcionando respectivamente guamiciones para el cuidado de los minerales y 

producción ganadera y agricola para los nuevos pobladores. Tal es el caso de la actual ciudad 

de Salamanca. 

La minería ha sido el eje en tomo del cual se estructuró la vida, el crecimiento económi

co y caminero de la región. Paralelamente al auge minero en el norte de la Nueva España, al 

sur se desarrollaron la agricultura, la ganadería y la manufactura para abastecer de alimentos y 

bienes de uso cotidiano a los mineros y a sus familias, así como para garantizar la 

productMdad en las minas y el transporte de personas y mercancías. 

De hecho, la actMdad minera encontró en sus inmediaciones, en el Bajío, las 

condiciones de suelo y de irrigación idóneas para el desarrollo de la agricultura de cereales y de 

forrajes, totalmente indispensables para el sustento de la mano de obra humana y del ganado, 

dedicados a la extracción y beneficio de los minerales. La prosperidad de las minas de 

Guanajuato atrajo, en los siglos XVll y XVIII, una mayor población de mineros y operarios, 

además de motivar la cría de caballos, burros y mulas para el trabajo de las minas y el acarreo 

de minerales. Los escritos del Barón AJexander Von Humboldt hacen referencia a la alta 

productMdad agrícola de la región, de dos o incluso tres cosechas anuales. Por ello, el Bajío se 

conoció como el granero de la Nueva España, y su rendimiento agricola apoyé la actividad 

minera, y también permitió un mayor crecimiento económico y poblacional del centro del país. 

La prosperidad del campo y la relativa facilidad de comercio favorecieron la multiplicación de 

haciendas y ranchos, por lo que no existieron en Salamanca extensos latifundios, como ocurrió 

en otras partes de la CoIonia17
• 

1.3.1.2. La fundación de la villa 

Debido a la prosperidad de la zona, el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo autorizó -a petición 

de algunos españoles que vivían dispersos, apartados los unos de los otros, en sus respectivas 

haciendas y tierras de labor- la fundación de la villa de Salamanca el día 1 de enero de 1603, 

bauUzándola con el nombre de su lugar de procedencia. El sitio se escogió por encontrarse 

-junto a la estancia de Barahona y al rio Grande que va de Toluca, porque de éste han hecho 

11 Rojas Garcidueñas, p. 48. 
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pruebas que pueden sacar agua para acequias y presas y regar más de quince leguas de 

En lo que en la actualidad es el centro histórico de Salamanca, se repartieron los lotes 

entre los pobladores, y la villa se trazó de acuerdo con los lineamientos establecidos por las 

ordenanzas de 1573, expedidas por Felipe 11, conformando una plaza principal ~de seiscientos 

pies de largo por cuatrocientos de ancho", rodeada de una iglesia, casas reales de audiencias, 

una cárcel y un mesón. A esta plaza se agregaron las primeras diez calles, todas rectas y 

orientadas de norte a sur y de oriente a poniente, a lo largo de las cuales se repartieron los 

El terreno plano, carácter distintivo del Bajío, no ofreció dificultad alguna para hacer un 

trazado ortogonal de la ciudad. Sin embargo, el río Grande, que corre de forma sinuosa al sur 

de la misma, constituyó un límite natural para el crecimiento, por ser un obstáculo difícilmente 

fra nq ueable. 

La nueva villa empezó a crecer y a prosperar rodeada de nuevos pueblos de indios, 

donde se instalaron iglesias o capillas y dieron lugar a los barrios conocidos, a partir del siglo 

XVII, con los nombres de San Antonio, Nuestra Señora de San Juan Chihuahua (San Gonzalo), 

San Roc¡ue, Los Milagros, El Estafiate y los Pueblos de Santa María de Nativitas y San Pedro. 

La traza urbana colonial fue posteriormente ampliada con nuevas vías, todas en escuadra, para 

unir los diferentes barrios entre sí y éstos con la plaza principal. 

Con la llamada conquista espiritual de los agustinos venidos de Michoacán, se fundó en 

1615 un convento que destaca por su majestuosidad, la riqueza de sus retablos y las 

dimensiones de sus dos daustros. Por su favorable situación geográfica en la Provincia 

Agustiniana de Michoacán, este vasto convento fue testigo, entre mediados del siglo XVIII y XIX, 

de muchos capítulos históricos, además de ser residencia de provinciales y, a partir de 1835, 

sede del Colegio de Estudios Mayores por casi 24 años. Los posteriores acontecimientos 

sociopoHticos de la región determinaron los varios usos civiles que tuvo el convento. 

18 Merced de Fundacié.fl citada pa Rqas Gackkleñas, p. 33, Y ROOriguez CháYez, pp. 29-31. 

19 AIooso ~, Vera Ludmila, AforfoIog1a l8bana SalooJarea 1603-1940, pp. 21-26. 
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1.3.2. De la independencia a mediados del siglo XX 

1.3.2.1. Una localización propicia al desarrollo 

La ubicación de Salamanca de 

nuevo fue un factor clave para 

el progreso de la ciudad en 

épocas posteriores. Tanto su 

topografía, como las vías de 

comunicación que la atravesa

ban, favorecieron varios 

movimientos de tropas y 

batallas durante las guerras de 

Independencia, de Reforma, 

de Revolución y Cristera. Los 

combates y la difusión de 

epidemias requirieron de la 

construcción de un cementerio 

en las afueras de la ciudad, 

mientras que el majestuoso 

convento agustino servía de 

cuartel para las tropas y de 

caballeriza para las monturas. 

Rojas Garcidueñas 

apunta que la localización 

estratégica de esta pequeña 
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Mapa 7: Carre1eras y ferrocani en el munq,io de Salamanca 
FLEHTE: INEGI, 2003. 

ciudad agricola, entre la ciudad de México, Guadalajara y la frontera norte, le permitió gozar 

muy pronto de la instalación de líneas telegráficas y ferroviaria~, y de una amplia comunicación 

con los puntos estratégicos del país. 

Así es como en 1853 se instaló en Salamanca la segunda línea telegráfica del país, 

apenas un año después de la primera, entre México y Veracruz. En materia de ferrocarriles, se 

2D Rojas Ga-cid l.IE!fIas, pp. 146-160. 
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benefició con la segunda linea, que unía las ciudades de México y León; en 1887, Salamanca 

estaba comunicada con la ciudad de México y El Paso, en la frontera norte, por cuatro trenes 

de pasajeros diarios. En 1889 se inauguró el primer puente ferroviario y peatonal que permitía 

cruzar el río Lerma, gracias a la construcdón del ramal ferroviario hacia Valle de Santiagif. 

1.3.2.2. Una ciudad en proceso de consolidación 

Debido a la importancia de Salamanca por su actividad agrícola, pecuaria, manufacturera y 

comercial, el Congreso del Estado decidió erigirla en ciudad el 30 de mayo de 1895, cuando la 

población de su cabecera municipal alcanzaba entre 10 Y 13,000 habitantes22, y que la mayor 

parte de su población rural se encontraba diseminada entre más de 150 congregaciones, 

haciendas y ranchos. La producción local aseguraba la satisfacción de sus propias necesidades 

y sus excedentes eran distribuidos por ferrocarril hasta la ciudad de México. 

Salamanca contaba entonces con el servicio de tranvías tirados por mulas y, a partir de 

1906, con el alumbrado público de algunas de sus calles y plazas. Los textos de Rojas 

Garcidueñas y RocIríguez Chávez describen una ciudad quieta, donde la vida social era 

rutinaria y marcada por las campanas. Las manifestaciones populares salmantinas tenían una 

estrecha relación con las fechas importantes del año litúrgico católico. 

A lo largo de los años que precedieron la Guerra Cristera de 1926, se realizaron obras 

urbanas de importancia como la entubación del agua potable, la nivelación y empedrado de 

varias calles y la remodelación de las Escuelas MocIelcf!, destrozadas durante la Revolución. La 

actividad procluctiva local cubría las necesidades de la población con sus talleres artesanales de 

fabricación de zapatos, guantes y ropa de gamuza, telares, carpinterías, herrerías, fábricas de 

cigarros, molinos de harina y fábrica de fideos. 

12 Rojas Ga-cidueñas, a parti" de las fuentes consUtadas, reporta tna probable población de 10,000 habitantes en 1885 y los 

datos del censo de 1900 que refieren una población de 13,583 personas. 

23 Siendo Porfirio Díaz el presidente de la repúb lica Y JoaquIn Obregón González el gobernador, se fundcron y levantrron veiJte 

Escuelas t.tldelo en el estado de Gucmjuato. En 1897 se nauguraron las de Baarncma: ·dos escuelas con magnfficos 

espacios y modernos edificios: una para niños y otra para ni'\as, unidas por el departamento de administra';ión y la reaización 

de actos públicos". Dichos e<ificios sufrieron dcilos gr<I\IeS en 1913 a raíz de los sucesos de la revolución. Rodríguez Chávez, 

pp. 224-225. 
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1.3.2.3. Una economía en construcción 

Sin embargo, la década de los treinta es recordada como un periodo de desestabilización de la 

economía, altamente afectada por los repeUdos y violentos acontecimientos políticos y 

religiosos. En Salamanca se abrió una esperanza con el reparto agrario impulsado por el 

general Lázaro Cárdenas, que cumplió con la entrega de un total de 18,903.83 hectáreas de 

Uerras cuttivables, esencialmente entre los años 1935 y 193824
• El General aportó otro impu Iso 

al municipio con la atención --con presupuesto federal- a una anUgua demanda del pueblo 

salmantino en cuanto a sus necesidades de cruzar el río Lerma: la construcción del puente 

llamado "El Molinito", que desde 1939 es parte esencial de la carretera que une Salamanca con 

Valle de Santiago. 

A principios de los años cuarenta, Salamanca era la octava ciudad del estado en número 

de población, y contaba con su primera gran empresa, "La Fortalezaft
, dedicada al envasado de 

alimentos. Esta empresa empleaba a 250 trabajadores -incluso a más de mil en periodos de 

cosech(i5- y llegó a exportar a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La 

Fortaleza destacaba por su tamaño, pero también por su ubicación al norte de las vías del fer

rocarril que, después del ya mencionado borde del río hacia el sur, representaba el límite norte 

de la ciudad; era, junto con un molino de harinas, una de las dos únicas construcciones instal

adas al otro lado de la vía. 

De una manera general, "las fuentes de riqueza eran escasas [en el estado de 

Guanajuato] y la población padecía insalubridad, ignorancia, crisis de valores y desazón. El 

bandidaje y el abigeato campeaban en el campo guanajuatense. La violencia y la inseguridad 

eran parte de la vida cotidiana de las ciudades"2fl. 

A esta. situación de pobreza, el gobierno central respondió en los años cuarenta con dos 

medidas que alcanzaron directamente a Salamanca y cimentaron las bases para su desarrollo 

económico: por un lado, la pavimentación a partir de 1945 de la Carretera Central -hoy 

Panamericana- que atraviesa la ciudad. Y por otro, la instalación del Distrito de Riego n° 11 

"Alto río Lerma" en marzo de 1939, complementado en 1949 con la construcción de la Presa 

2'1 Guzmt.llópez, lwtgoeI Ángel, La roosfnJctIRació de la propiedad en el cmIpO guanrfuatanse (1917·194fJ). 

:5 Guanajuato: Diém del Bajío, 10 de febrero de 1938. 

;os Rionda, llis ~, José AguiJar Y Maya' trrmición politica e ~ en ~o, p. 89. 
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Sol í S Y de va rios canales entre 1952 y 195627
, que dotaron las férti les tierras de Salamanca de 

una infraestructura que permitía aumentar su productividad. 

Sin embargo, estas medidas no alcanzaron a borrar del todo la crisis del campo que, en 

el estado de Guanajuato, representaba entonces la principal fuente de sustento. Dicha crisis, 

combinada con la falta de mano de obra en Estados Unidos -motivada por la Segunda Guerra 

Mundial- dio lugar al nacimiento de un ejército de braceros y emigrantes que por miles se 

trasladaron temporal o permanentemente a los Estados Unidos en el marco del ·Programa 

Bracero" que duró de 1942 a 1964. En 1952, el presidente municipal de Salamanca solicitó 

permisos para mil28 campesinos desocupados para que fueran contratados mediante dicho 

programa; esto muestra la crisis reinante en este municipio, que ocupé el quinto lugar estatal en 

materia de solicitud de ese tipo de permisos. 

Este era el contexto regional y local que albergó, a partir de 1946, el proyecto de 

implantación de una nueva refinería: una región que descansaba en una actividad agrícola poco 

mecanizada, una pequeña ciudad profundamente tradicional, religiosa y económicamente 

centrada en las actividades del campo y de la comercialización de sus productos, en el 

contexto de un mundo rural en crisis y de un proyecto económico nacional que debía ser 

rediseñado en el marco económico y político internacional de la posguerra. 

1 A. Selección del sHio de implantación de la refinería28 

En 1946, la ciudad de Salamanca fue designada, de entre otras ciudades de la región (San Luis 

Potosí, León, lrapuato y Celaya), para que se construyera, en las inmediaciones de su cabecera 

municipal, una nueva refinería de petróleo. La construcción de esta planta refinadora respondió 

a varias necesidades: surtir a la región noroeste del país de combustibles y derivados, permitir 

la mecanización de la agricultura en las fértiles tierras del Bajío y distribuir de manera más 

equilibrada las actMdades económicas y la población de Méxi~. 

En ese entonces, el país contaba con cuatro refinerías instaladas en las zonas de 

II Rodríguez Ríos, p. 22. 

21 Rionda, p. 106. 

Z'! Woitrin Bibot, Evelne, "Retrospectiva de la cledsión de impia1taci6n de una refileria de Petróleos Mexica10s en Saia11a1Ca: 

una reflexión sobre el tenttorio', Memoria del Congreso IntemadooaI de Historiogrciía ~nse. 

:J) Discurso pronunciado por ftIt.rno J. Bermlx1ez en la naug..ac¡6n de la refinería el 30 de jtJio de 1950. 
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Mapa 8: Rep(tlica mexica1a: Golfo de México y Sierra Madre Oriental. 

extracción del Gotfo de México y con una sola planta refinadora en el centro del país, en 

Azcapotzalco, Delegación del Distrito Federal, inaugurada en 1934 y conocida como la refineria 

"18 de marzo·. Esta última, la primera orientada exclusivamente al consumo nacional, se 

justificaba por la amplia concentración poblacional del Distrtto Federal -más de un millón de 

habitantes en 1930- y por la necesidad de apoyar su industria. Sin embargo, dicha planta fue 

rápidamente rebasada por la creciente demanda nacional, que provocó en diferentes partes del 

país la escasez y el mercado negro de combusUbles y parafinas. 

La refinería que estaba por construirse debía acercarse a las zonas pobladas de mayor 

demanda, y pennitir la reducción de los costos de transportación y disbibución de los derivados 

del petróleo. El Bajío cumplía con estas condiciones de índole demográfica y económica, 

además de favorables factores naturales y antropogénicos. Entre los factores naturaleg31 se 

consideraron los siguientes: un clima poco extremo y sin mayores eventualidades 

JI Pemex, Ma.nua de inducciófl, p.14 Y Pemex, MetrrotcMldtm1 1959. 
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meteorológicas, una muy baja actividad sísmica, una topografía plana y una abundante 

presencia de agua subterránea y superficial. La altura sobre el nivel del mar -inferior al punto 

más elevado del ducto de petróJeo proveniente del Golfo de México- pennitía que fluyera el 

crudo por gravedad hasta su lugar de refinación. 

Los factores antropogénicos más valorados fueron las infraestructuras de comunicación 

carretera y ferroviariaJ:2, desarrolladas como consecuencia del proceso histórico de ocupación 

del territorio al norte de la capital del país. Dichas infraestructuras, entre las primeras del país, 

debían apoyar al abastecimiento y la distribución de los productos, siendo los costos de 

transporte los que más elevaban el precio de los combustibles. 

Un grupo de técnicos de Pemex, acompañados por el General Lázaro Cárdenas, 

entonces Secretario de Guerra, y por ellng. Efraín Buen rostro , quien era Gerente de Petróleos 

Mexicanos, realizaron en marzo de 1945~ las primeras visitas de exploración a la región del 

Bajío, recorriendo los municipios de Celaya, Salamanca, lrapuato y León304
• 

En su libro ·Breves comentarios sobre la industria petrolera en México·, el Ing. José 

Muro Lozano -quien también acompañó a la delegación de técnicos encargados de detenninar 

el mejor sitio de implantación, y que, posterionnente en 1950, fuera el primer gerente de la 

refinería-- señala que la sensibilidad del General Lázaro Cárdenas a favor "del pueblo de 

mayores carencias, y el más atrasado de los cuatro que habían visitadoll35
, influyó de manera 

detenninante en la decisión final. 

De hecho, al comparar Salamanca con el resto de las ciudades contempladas en el 

estado -león, lrapuato y Ce I aya--, Muro Lozano resaltó que esta pequeña ciudad agrícola 

contrastaba con las otras, por no contar con industrias ni servicios urbanos, como calles 

pavimentadas y servicios de agua potable. En cambio, León contaba con sus fábricas de 

32 Pemex, 2002 Y Pemex, 1959. 

II Cá'denas del Río, Lázaro, ~ 1941-1956, p. 149 Y Glm~: Diario del Bajío, 3 de meno de 1945. 

lO La ciudad de Sa1 Luís Potosi, que habta sido oñ;¡ina&nente considerada paa la coostrucción de la reMetía, quedó 

descatada al COI'lSiieIa" que estaba muy al norte de los centros mportantes de consumo por lo que se buscó nsta!ar una 

refnerla más o menos en e! centro geog ráfico de! paIs. MlJ"O Lozcm, Breves comentarios sobre la iOOustria petrolera 00 Méri:;o, 

p.7. 

lS Estas carencias en eqLipaniento e i1fraestructu'a encuenlrall una relación con déios de índole social del censo de 1940: en 

SaIa'naw:a la tasa de éI'Ialfabetismo era ~or a la tasa estatal (621 Y 55.8%, respectiva'nente) Y presentaba casi diez puno 

tos porcenbJaIes más que en I~cto; la población l6Ima ~taba 31.90/. de la población total contra e! 53.3% en lrapucto 

y e! 35% a rWel estatal; el porcentaje ele población ocupada en la mJStria era menor que en lrapucto yen e! estado. 
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zapatos; lrapuato no albergaba muchas industrias, por ser un lugar eminentemente agrícola, 

pero era una ciudad limpia y con servicios completos de saneamiento; Celaya era famosa por 

su tradicional producción de cajetas y contaba con una fábrica de cigarros, además de que tenía 

varias calles pavimentadas, agua potable, alcantarillado y drenaje. En medio de ellas, 

Salamanca presentaba un -atraso de cuando menos cincuenta años, por no contar con ningún 

servicio sanitario: el agua para el consumo de la población se obtenía de un pozo con agua 

bastante caliente [ ... ], no había ni un sólo metro de pavimento y las calles estaban 

permanentemente llenas de lodo puesto que las aguas negras corrían por estas mismas 

ca 11 esltJ6
• 

En este contexto, la percepción de las carencias y la expresa preocupación del General 

Lázaro Cárdenas a favor de un desarrollo más equilibrado del país, parecen haber influido en la 

decisión final, que indudablemente ofrecería una oportunidad de desarrollo para el más 

atrasado de los lugares visitados. 

La decisión a favor de Salamanca no satisfizo a la Cámara de Comercio de lrapuato ni 

a la Cámara de la Industria de la Transfoonación. Tampoco gustó al Club Rotario ni a otros 

grupos irapuatenses, quienes reclamaban la construcción de la refinería en su municipio por ser, 

en su percepción, el idóneo para recibir la nueva infraestructura, argumentando que las 

inversiones realizadas algunos años atrás en el sistema de riego de Salamanca, y su tradición 

netamente agrícola, iban a verse afectadas -por las emanaciones y desperdicios [de la .refinería] 

que son lo menos indicados para beneficio de la tierralt37
• A pesar de esta breve expresión de 

inconformidad, registrada en telegramas dirigidos al Primer Mandatario a principios de 

septiembre de 194soa, la decisión a favor de Salamanca se mantuvo, y se procedió a la 

colocación simbólica de la primera piedra de la nueva planta industrial el 18 de septiembre del 

mismo año. 

La determinación final para ubicar la refinería, al nordeste de la extensión urbana de 

Salamanca, dio lugar, en noviembre de 1945 y febrero de 1946, a unos acuerdos de 

compraventa entre Petróleos Mexicanos y algunos pequeños propietarios de tierras agrícolas y 

solares colindantes con la ciudad. Los documentos del Registro Público de la Propiedad 

:ti Muro loza'ro, p. 6. 

37 GlJ8fJajuao: DiériJ del ~'ío, 21 de agosto de 1945. 

JI!.A.rchiw General de la NacOO (AGN), Foodo MarK.eI Ávia Carnacha, C. 5993, &p. 5231119. 
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CENTRO DE POBLACI 

ÁREA URBANA (1950) 

• REFINEIÚA 

• VIVIENDAS -
• • 
• • • 

VIVIEN DAS PETROlERAS 

UBRAMIENTO 

PANAMERICANA 

~ 9: Salamanca: centro de población. Prildpak¡s elementos de la estrudura lJ'bma 

evidencian que la para estata I no procedió a la expropiación de las trescientas hectáreas 

requeridas, a pesar del interés público que representaba la construcción de la nueva refinería. 

Sin embargo, existía una restriccí6n a la tramitación de dominio de los terrenos en los 

distritos de riego, respaldada por la Ley de Irrigación Y un decreto presidencial del 21 de febrero 

de 1939. En este caso, siendo que Pernex pretendía adquirir un lote de 300 hectáreas, 

integrado por solares y pequeñas propiedades, a través del cual cruzaba el canal auxiliar de 

riego del sistema Mo Lerma, se requirió del Presidente Manuel Ávita Carnacha que "autoriza[raJ 

a la Secretaría de Agricultura y Fomento para que, por conducto de la Comisión Nacional de 

Irrigación, conced[ier]a los pennisos necesarios para la venta a Petróleos Mexicanos r ... 1 del lote 

de trescientas hectáreas [ ... ] con frente de tres mil metros [ ... r, debido a que el agua disponit»e 

seria para usos industriales y no para usos agrícolas39
• Dicha autorización fue publicada por el 

Diario Oficial de la Federación, el 22 de septiembre de 1945. 

JI¡ DtlWio 0tkieI de la Federac;iOO, 22: de septierOOre de 1945, p. 5. 

27 



ANTECEDENTES: M1RADAS AL TERRITORIO DE ESTIJDlO 

Las 300 hectáreas, adquiridas por Pemex en 1945 y 1946, fueron utilizadas para la 

construcción de la refinería en su lado oriente, y para la edificación de viviendas de los 

trabajadores de confianza y sindicalizados, en su parte poniente. En la década de los setenta, 

Pemex adquirió más hectáreas hacia el norte de su propiedad, para ampliar la refinería y su 

zona de uso habitacional, alcanzando una extensión de 345 hectáreas40 
• 

.t:) Pemex, 1997. 

28 



Capítulo 2. Efectos del proceso de industrialización: 
Salamanca transformada 

La construcción de la nueva planta refinadora a partir de 1947, la llegada de los trabajadores 

petroleros y su consecuente atracUvo industrial, han generado cambios en el ámbito local y 

marcado el entomo urbano, social y natural de Salamanca. Se analiza a continuación la 

transfonnación de la ciudad, evolución que también se inscribe en un contexto regional, cuyo 

desarrollo ha sido apoyado desde finales de los años setenta. 

2.1. Inserción regional en el corredor industñal del Bajío 

La demografía de la región, su cercanía con la capital, así como sus condiciones naturales, 

favorecieron, después de más de dos décadás de la implantación de la refinería, a la 

conformación del corredor industrial que atraviesa el estado de Guanajuato de oriente a 

poniente, y cuyo potencial traspasa los límites de esta entidad federativa para alcanzar los 

estados de Queréta ro , Michoacán, Jalisco e induso el Distrito Federal y su área conurbada. 

Este corredor urbano-industrial, con una longitud de más de 160 km en su tramo 

guanajuatense, se extiende a lo largo de la carretera federal 45. Constituye el eje articulador de 

las dinámicas poblacionales, económico-productivas, sociales y políticas más importantes del 

estado de Guanajuato. Abarca --de oriente a poniente- los municipios de Celaya, Salamanca, 

lrapuato, Silao y la conurbación de León con San Francisco del Rincán-Purísima de Bustos. 

Guadalupe Valencia García, en su libro Guanajuato: sociedad, economía, poliUca y 

cultura, hace énfasis en que dicho corredor es producto de una voluntad política de desarrollo 

estatal que, entre 1976 y 1982, propició que se le considera ra como una de las 14 zonas 

prioritarias de desarrollo en el ámbito nacional, debido a su gran potencial económico y 

demográfico. Esta valoración le pennitió verse beneficiado, entre 1984 y 1988, por el Programa 

Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (Pronafice), facilitando que buena parte de 

la inversión pública fuera dirigida a la construcción de obras de infraestructura en sus cuatro 

principales ciudades: León, I rapuato , Celaya y Salamanca, que concentraban 42.6% de la 

población estatal en los años ochenta y alcanzaron el 46;8% en el año 2000. 

La fortaleza económica del corredor industríal se refleja en la concentración de los 

servicios de salud y educativos, yen el mayor volumen de actividades producUvas de los tres 
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Mapa 10: Cooedoc industrial dentro de los nmites del estado de Guan¡ijua1o. 

sectores económicos, generando desde los años setenta grandes desigualdades sociales en el 

ámbito estatal. 

Salamanca constituye una pieza importante del sistema de ciudades de la Región 

Centro-Oeste del estado de Guanajuatol
. Su carácter como productor de energía -eléctrica y 

petrolera-Ia convierte en un factor estratégico del desanrollo regional y nacional. En cuanto a la 

d~tribución de los productos elaborados por la refinería, cuenta con una zona de influencia que 

abarca nueve estados cercanos, y para otrols productos como lubricantes, parafinas y alcohol 

isopropílico, cubre la totalidad de las necesidades del país2
• Su importante aportación nacional 

en materia energética coexiste junto a su vocación natural que aún perdura: la producción 

agrícola, hoy industrializada. 

lEI PrograTla de DesaroIo RegiooaI del estado de Guanajualo 2000-2006 corSdera una división del estado en seis regiones 

en fir.ción de sus CCl"adefÍsticas particulns. 

1 Pemex, McnJa/ de i1xJucciOO, 2002. Los 9 estados son los de Dura-¡go, Nayarit, Jalisco, Coima, Michoacán, G~ato, San 

Luis Potosi, Zacatecas Y Aguascaientes. 
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De hecho, la conjunción dentro de un mismo entorno de actividades primarias, 

secundarias y terciarias -los sectores agropecuario, manufacturero y de servicios, 

respectivamente-, cuya planeación ha sido deficiente por varias décadas, ha generado diversos 

problemas relacionados con el uso del suelo. Entre ellos, destacan la concentración, al nordeste 

de la extensión urbana, de industrias muy contaminantes y de riesgo, la coIindancia de usos 

incompatibles dentro del área urbana, la abundante presencia de baldíos en medio de los 

espacios COflstruidos y la diferenciación socio-territorial de los sectores habitacionales de la 

ciudad. 

2.2. Características espaciales 

2.2.1. Elementos estructurantes de la conformación urbana y de 

su crecimiento 

2.2.1.1. Límites naturales y antropogénicos 

El crecimiento de la ciudad siguió, hasta la primera mitad del siglo XX, la traza ortogonal 

heredada de la época colonial: se dio de manera prácticamente lineal, en el senUdo oriente 

poniente, a lo largo del río Lerma y del camino que une a Celaya con IrapuatoJ, y que más tarde 

se convirtió en la Carretera Panamericana. En la actualidad, esta vía de comunicación, 

conocida como la Carretera Federal 45, es una de las principales arterias viales de la ciudad, 

pues la atraviesa en toda su extensión. Paralelamente a ella, al norte de la mancha urbana, 

corre la Autopista Federal 45 O, que representa otro límite al crecimiento de la ciudad, como se 

aprecia en el mapa 7 de carreteras y ferrocarril. 

La colocación de la vía férrea, en 1878, paralela a la carretera federal 45, vino a 

consolidar este asentamiento lineal y constituir, durante cerca de 70 años, una barrera física a 

su crecimiento hacia el norte. La construcción de un ramal ferroviario hacia Valle de Santiago y 

Jaral del Progreso, en 1889, requirió de la edificación del primer puente -ferroviario y 

peatonal- sobre el río Lerma. En 1939 se construyó el puente carretero llamado "El Molinito·, 

para comunicar el camino a Valle de Santiago con el centro de la ciudad. Estos puentes 

facilitaron, décadas más tarde, la apropiación de las tierras salmantinas ubicadas al sur de la 

vía fluvial. 

~ AIcocer Ma1inez, José Alfonso, La ciIxIad 00 SéBn;n;a' constnJccijn de la ciuda1, apwfBs históricos, p. 15. 
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Las tierras agrícolas del sur del río adquirieron paulatinamente un uso habitacional, 

cuando la fuerte presión demográfica, suscitada por el atractivo de las nuevas fuentes de 

empleo industrial, fomentó su urbanización informal, a partir de la década de los setenta. Los 
1 

asentamientos se establecieron en las inmediaciones del río, para luego extenderse hacia el sur. 

Los frecuentes desbordamientos del Lerma, como ha sido mencionado, desde entonces son un 

riesgo para los asentamientos colindantes con la ribera. El río Lerma -que en algunas fracciones 

de su recorrido, de 40 km por el municipio, se emplea como vertedero de aguas residuales, tanto 

urbanas como industriales-- se ha convertido en una amenaza para los habitantes debido a la 

alteración de su composición química. Sus desbordamientos son, sobre todo, el producto de la 

falta de mantenimiento de los bordos y de la acumulación de escombros y residuos tirados al 

río. 

El crecimiento de la ciudad ha rebasado los límites físicos mencionados. La implantación 

de industrias al norte de las vías, y los asentamientos humanos al sur del río, han borrado los 

límites tradicionales de ocupación del suelo urbano, pero éstos siguen jugando un papel 

importante en la conformación social de la ciudad. Los antiguos límites físicos han sido 

remplazados por otros más lejanos: hacia el norte la autopista, atravesada mediante un puente 

ca nretero , y hacia el sur el libramiento que se comenzó a construir a mediados de los años 

ochenta, y que encierra la extensión urbana dentro de un anillo semiperiférico. Por el número de 

sus carriles, yel elevado número de vehículos de carga que circulan por él, el libramiento es un 

límite difícilmente franqueable, y es, sobre todo, una vía de circulación que permite al tráfico 

regional evitar la travesía de la ciudad. Por ello, es poco usado por los vehículos de la ciudad, 

debido a su diseño ya la velocidad de los camiooes que transitan por él. 

Otros elementos antropogénicos --o productos de una actividad humana-- detienen u 

orientan el crecimiento urbano hacia las zonas aledañas. Es el caso de: 

a) las fallas geológicas, que recorren el territorio en el sentido norte-poniente, pues 

restringen el uso del terreno porque modifican su estabilidad, y exponen las 

construcciones, infraestructuras y redes -como .tuberías y ductos- a rupturas dañinas 

para el medio ambiente. 

b) los canales de riego, construidos principalmente entre 1952 y 1956, ya que deben 

considerarse como elementos inmodificables de entre las estructuras edificadas, por su 

importancia en la prOOuctMdad agrícola. 

c) los poliductos Y torres de alta tensión, mismas que atestiguan la producción 
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energéUca de esta ciudad; sus inmediaciones son protegidas por un derecho de vía que 

debe ser respetado para seguridad de la población. La fuerte densidad de sus redes 

aéreas y subterráneas limita las posibilidades de uso del suelo en los alrededores de la 

ciudad. 

d) la concentración de torres, duetos, tanques de almacenamiento de combustible y 

químicos peligrosos, y plantas de bombeo en la zona industrial, pues convierten al 

sector en un área de alto riesgo que requiere de un control de los usos del suelo urbano 

y de las actividades que ahí se realizan, a escasos metros de las zonas de habitación. 

2.2.1.2 Estructura vial 

Dentro de la zona edificada, la estructura vial refleja las diversas etapas del desarrollo urbano 

explicadas con anterioridad, a la vez que determina sus líneas de crecimiento. La traza colonial, 

iniciada alrededor de la plaza principal, se ha collSef'Vado en el actual centro de la ciudad hasta 

topar con los límites tradicionales: las vías del ferrocarril hacia el norte y el río Lerma hacia el 

sur. Más allá de estos límites, el crecimiento vial ha sido poco coincidente con la traza colonial. 

Hacia el norte, la traza de los primeros fraccionamientos petroleros no coincide con la 

tradicional, por lo que las calles que vienen del sur y se extienden desde el río, no tienen 

continuidad después de la Avenida Faja de Oro. Ello convierte a esta importante vialidad, de 

senUdo oriente-pooiente, en un eje vial conflictivo, por la ausencia de secuencia de las calles 

que desembocan en ella. Sólo la amplitud de la avenida permite subsanar la falta de 

coincidencia de la traza y agilizar el denso tráfico de la misma. 

En otros puntos de la ciudad, el diseño de algunos fraccionamientos habitacionales no 

coincide con la orientación de los ejes viales tradicionales, causando la demarcación de esas 

zonas, y propiciando el cierre de su acceso a personas ajenas al mismo. Algunos de estos 

fraccionamientos se han convertido en espacios cerrados, cercados con bardas, vigilados y 

limitados a un único acceso. Un alto porcentaje de calles de las zonas habitacionales están sin 

recubrir o con daños severos en su pavimento: esto entorpece el tráfico vehicular y participa de 

manera significativa en la generación de micropartículas (PM10) que son dañinas para la salud 

humana. 

Debido a los límites y caracterísUcas mencionados, la circulación vehicular suele ser más ágil 

en el sentido oriente-poniente que en su sentido perpendicular, donde atravesar el río o las vías 
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RAZAS URBANAS 

~ 11: Trazas lI1>Mas del centro de población. 

presenta conflictos: sólo dos puentes sobre el río y un paso a desnivel debajo de las vías 

permiten franquear esos obstáculos. También son frecuentes las maniobras de los trenes en los 

patios de la estación, lo que deUene el tráfico en el sentido norte-sur. 

2.2.2. Problemas urbanos relacionados con la industñalización 

Cuando Pemex decidió construir su refinería en Salamanca en 1946, la ciudad tenía una 

extensión aproximada de 145 hectáreas, un trazo regular heredado de la época colonial y unos 

marcados límites naturales y antropogénicos. Los solares se concentraban entre las vías del 

ferrocarril y el río, rodeados de un vasto espacio agrícola y plano. Las 300 hectáreas adquiridas 

por Pemex equivalían a más del doble de la zona urbana. 

Hacia el norte de las vías, sólo se encontraban dos empresas que requerían del 
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transporte ferroviario: un molino de harinas y una envasadora de alimentos, que contaba con 

250 trabajadores pennanentes, e induso mil en periodos de cosecha. Estas dos empresas 

constituían el sector industrial de Salamanca en la década de los cuarenta. La refinería fue la 

tercera empresa y se instaló igualmente al norte de las vías. 

Con la llegada de la planta de Petróleos Mexicanos, RIAMA, se modificó el entomo 

visual, olfativo y auditivo de la ciudad. Las torres y chimeneas humeantes de la refinería, y 

posteriormente de las demás plantas industriales, pronto caracterizaron el paisaje salmantino, 

percibido desde varios kilómetros a la redonda, y el silbato que puntúa los horarios de los 

trabajadores petroleros, se convirtió en el reloj de una parte de la población. 

Pemex se asentó al nordeste de la extensión urbana, a corta distancia de las vías 

ferroviarias que comunican con la ciudad de México, y del río Lerma, del que necesitaba las 

aguas y al que a la vez convirtió en el receptor de sus desechos. Esta ubicación, expuesta a los 

vientos dominantes en los meses más fríos de inversión térmica y al sentido del río, no es la 

más favorable para el centro de población, que desde 1950 respira las emanaciones de la 

refinería, y de las demás industrias que se avecinaron en búsqueda de los insumas 

indispensables para su funcionamiento. Tal es el caso de la planta termoeléctrica de la Comisión 

Federal de Electricidad, que desde 1970 quema combustáteo para generar energía eléctrica, y 

de Tekchem, productor de pesticidas y fungicidas, que está instalada en el predio vecino que 

ocupó Monrase desde 1956, y posteriormente Fertimex. 

Los impactos ambientales que sufre la población, provocados por la desfavorable 

localización de la refinería, se multiplicaron por los efectos de una lógica de economía de 

aglomeración, la cual concentró un alto número de empresas del sector petroquímico, todas 

estrechamente relacionadas con los insumes ° productos de la refinería y, de igual modo, 

interesadas en una localización céntrica y bien comunicada a nivel nacional. 

En medio de la problemática ambiental, que será analizada más a fondo en un siguiente 

apartado, conviene delimitar algunos problemas urbanos directamente relacionados con el tipo 

de desarrollo que experimentó Salamanca. 

2.2.2.1. Déficit de infraestructura e equipamiento urbano 

Los testimonios de los trabajadores petroleros que llegaron a Salamanca, para la construcción 

y el funcionamiento inicial de la refinería, confirmaron las carencias y el atraso observados por 
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el general Lázaro Cárdenas en 1945, y dan una idea del déficit de desarrollo que presentaba la 

ciudad a mediados del siglo pasado. Los trabajadores recuerdan las calles sin pavimentar, el 

comercio de productos poco higiénico e insuficiente que les obligaba a comprar en lrapuato, y 

que había pocas oportunidades educativas. 

Dicho déficit se siguió observando en años posterioreS"', a pesar del acrecentado 

desarrollo económico de la urbe y los apoyos de Pemex en cuanto a su equipamientOS. Tanto el 

estudio real izado entre 1953 y 1956 por el Banco Nacional Hipoteca rio, U rbano y de Obras 

Públicas, y comentado por Juan Diego Razo Oliva en su libro Salamanca. Dimensión 

económica municipal, como el censo de 1970, dan a conocer un déficit cuantitativo y cualitativo 

en los servicios de agua, drenaje, electrificación, pavimentación y en el tipo de pisos en las 

viviendas. El rastro y el mercado son calificados, por Raza Oliva, como insuficientes y de poca 

higiene. 

A las carencias históricas observadas con anterioridad, las cuales llevaron a elegir a 

Salamanca para la ubicación de la empresa petrolera, se sumó, veinte años después, el déficit 

provocado por el creciente desarrollo demográfico (la población de la cabecera municipal se 

quintuplicó entre 1940 y 1970) Y por la nueva extensión de la ciudad, que creció de manera 

infannal más allá de sus límites tradicionales. 

Pemex respondió de cierta manera a esta situación, promoviendo espacios y 

equipamientos para sus trabajadores -tal como lo marca su Contrato Colectivo de Trabajo-, y 

aportando fondos, materias primas y terrenos para su construcción. Así, a partir de 1954, el 

Sindicato Petrolero respondió a las necesidades de vivienda, redes de agua y drenaje, 

pavimentación de calles, infraestructura educativa, de salud y deportiva de sus agremiados, 

dentro de las áreas adquiridas por la paraestatal. Para el beneficio de la comunidad salmantina 

en general, Pemex realizó la pavimentación de calles, instalación de drenajes, perforación de 

pozos de agua y rehabilitación de escuelas rurales y urbanas, entre otras obras. También aportó 

asfalto, gasolina y tuberias; donó terreno, equipo y un edificio para el Hospital CMI, predios para 

la construcción de la Preparatoria Oficial, para la escuela, hoy Facultad de Ingeniería Mecánica, 

Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Gua~ajuato, la Cruz Roja y los Bomberos. 

~ Razo Oliva, Jla1 Diego, ~ Dimensión econ6mka lJll.JI'1icipa Y Cuélar O., Migración, educación 9 inserción en un 

(XJIo de desaroBo. B caso de Saan¡n;a, Gto. Un análisis dinámico. 

s Pemex, 1997. 
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Sin embargo, la ciudad sigue presentando algunos retrasos en materia de obra pública. 

Muestra de ello es el estado físico de la red vial urbana, cuyo pavimento se encuentra en mal 

estado o es, en el peor de los casos, inexistente; esta falta de pavimentación tiene un impacto 

negativo sobre la calidad del aire. Otra debilidad del sistema vial reside en las escasas 

posibilidades de cruzar el río o las vías del ferrocarril cuando son utilizadas por los convoyes. 

Los congestionamientos viales son causados por la traza arriba mencionada, por el 

estado de las vialidades o por ausencia de ellas, pero también por las características y el 

número de vehículos particulares, el cual rebasa en Salamanca el promedio estatal, debido a 

las facilidades otorgadas a los trabajadores petroleros para adquirir combustible. El parque 

vehicular del transporte público de pasajeros es antiguo, lo que genera, junto con los demás 

problemas, un alto costo ambiental. 

2.2.2.2. Concentración industrial 

La inauguración de la refinería en 1950 motivó, a los pocos años, la instalación de un núcleo de 

empresas industriales de gran tamaño, vinculadas al procesamiento de los subproductos de la 

refinación del petróleo y capaces de surtir las demandas de los sectores agrícola -fertilizantes y 

pesticidas- y manufacturero. Las empresas privadas y paraestatales relacionadas con el sector 

petroquímico buscaron una cercanía con la refinería, a la vez que tomaron en cuenta los 

elementos naturales y antropogénicos valorados por la planta de Pemex en la década anterior. 

Empresas como Negrornex (negro de humo y hule sintético), Ferquimex (fertilizantes químicos), 

Univex, C02 de México, Liquid Carbonic-México, Polisulfuros de México, Crow de México, 

Químicos y Derivados, y la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras, 

motivaron la instalación de múltiples servicios relacionados con el transporte y mantenimiento 

industríal o con la fabricación de envases, tanques, calderas y otros equipos relacionados con 

las necesidades del sector petroquímico. 

La actividad industrial se concentró geográficamente en las inmediaciones de la planta 

motor del desarrollo industrial-la refinería-, agravando con sus efectos ambientales su, de por 

sí, inadecuada ubicación con respecto al centro de población. 
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2.2.2.3. Colindancia y mezcla de usos del suelo 

incompatibles 

La colindancia entre la zona industrial y habitacional inicia con la construcción por parte de 

Pemex de las viviendas destinadas a sus trabajadores, dentro de las 300 hectáreas adquiridas 

en 1945. El posterior crecimiento industrial y habitacional siguió con la mlsma lógica de 

contigüidad, a pesar del peligro y del fuerte impacto ambiental del sector producUvo industrial 

salmantino. 

La Colonia Pemex, construida en 1950 y cuyas viviendas están destinadas a los 

ingenieros y al personal de confianza, y el Club de Golf que les es accesible, colindan barda con 

barda con la refinería. Las colonias edificadas en los años siguientes para los trabajadores 

petroleros, como Bellavista (construida en dos etapas: 1954 y 1966), Ampliación Bellavista 

(1980), Las Granjas (1984) y AztIán (1986) siguen el esquema de cercanía con la planta 

productora. 

En la actual conformación territorial, RIAMA está cercada en tres de sus costados por 

zonas habitacionales de baja y mediana densidad. El resto de la industria se concentra a lo largo 

de la carretera federal que comunica con Celaya, mediante la siguiente división: la industria 

pesada hacia el lado norte, y la industria ligera predominando hacia el lado sur. El Plan Director 

de Desarrollo Urbano de Salamanca (1993) refiere la ·ubicación inadecuada de dicha zona 

QndustriaO por los vientos dominantes que corren principalmente de nordeste a suroeste 

llevando los humos y partículas a la zona actual de crecimiento·, por lo que considera la 

necesidad de crear una zona de preservación ecológica ~ntre la zona industrial yel resto de la 

ciudad- que permita contrarrestar los efectos nocivos de la contaminación ambiental, y 

favorecer un área de captación de agua subterránea, considerando el potencial de crecimiento 

de la zona industrial. 

La mezcla de usos del suelo se observa también en las principales vialidades del norte 

y nororiente de la ciudad, donde los vehículos particulares comparten las mismas calles que los 

autotransportes de carga de materiales explosivos e inflamables, cuyo origen y destino son la 

refinería y las empresas vecinas. Estos vehículos pesados, peligrosos y de dimensiones que 

dificultan sus movimientos direccionales en vialidades urbanas, congestionan el tráfico, 

deterioran la carpeta asfáltica y representan un serio riesgo para la población, pues atraviesan 

zonas de uso mixto (vivienda y comercio) de intenso uso social, por no contar con rutas de 
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circulación propias que les permitan dirigirse directamente hacia su primer destino: la autopista 

localizada al norte de la zona industrials• 

2.2.2.4. Baja densidad constructiva 

Las zonas de uso habitacional construidas en las últimas décadas presentan numerosos 

espacios baldíos, generando una baja densidad habitacional, un mayor costo de instalación y 

distribución de los servicios de agua potable, drenaje, electrificación y vialidad, y una extensión 

urbana que rebasa los límites naturales y antropogénicos que podrían delimitarla. La 

restringida superficie de los espacios intersticiales no permite realizar en ellos proyectos de gran 

envergadura, por ejemplo, un conjunto habitacional, lo que los hace poco atractivos. En algunos 

casos, estos terrenos conservan su uso agrícola original, exponiendo a las poblaciones 

cercanas a la ingestión de fertilizantes, de pesticidas y de los humos generados por la quema 

de esquilmos. 

2.2.2.5. Diferenciación del espacio urbano 

Las etapas de crecimiento urbano, el compromiso petrolero de edificar viviendas para sus 

trabajadores y los límites naturales y antropogénicos que conforman el territorio, han diseñado 

una ciudad con características de distribución espacial fácilmente identificables. Estas 

características del territorio urbano coinciden con los usos sociales diferenciados del espacio 

urbano. 

En términos espaciales, se identifican fundamentalmente tres zonas. Para facilitar su 

enumeración, se ordenan de norte a sur: 

a) Al norte de las vías del ferrocarril: predominan las cerca de 350 hectáreas adquiridas 

por Pemex para la construcción de la refinería y de sus primeras colonias habitacionales, 

las cuales se edificaron entre los años cincuenta y ochenta. La zona productiva de 

Pemex colinda, hacia el oriente, con la zona industrial; al norte, con más colonias 

petroleras --construidas después de los años ochenta- y otros fraccionamientos 

6 Esta situacKln es seria si se coosiIera que 9170% de los productos elaborados por Pemex SCIl bdSpJItados por carretera yel 

30% por ferroc:amj, Pemex, 1997. 
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habitacionales, tanto residenciales como de interés social. Las colonias residenciales de 

las clases mejor acomodadas de la población se extienden más hacia el norte, al otro 

lado de la autopista. Hacia el poniente de la zona, comúnmente llamada "petrolera", se 

construyeron fraccionamientos residenciales de altos niveles socioeconómicos, en 

medio de una zona comercial especializada y de infraestructuras educativas, de salud y 

ocio. En sus inmediaciones se encuentran, a lo largo de la Avenida Faja de Oro, las 

illStalaciones del hospital de Pemex, de la Cruz Roja, de los bomberos y de la Facultad 

universitaria; estas tres últimas infraestructuras se edificaron en terrenos donados por 

Pemex. 

Las primeras colonias petroleras, edificadas entre 1950 y 1966, se disUnguen a 

primera vista del resto del contexto urbano por sus dimensiones y su impacto visual. 

Dichas colonias se caracterizan por el tamaño de sus lotes de 450 a 600 m2
, por sus 

anchas calles, todas pavimentadas, y algunas de ellas con palmeras en medio de sus 

camellones. En estos lugares, durante muchas décadas, la paraestatal cubrió los gastos 

de luz yagua de las viviendas particulares. 

Hasta 1984 todas las colonias petroferas se concentraban al norte de las vías del 

tren. A partir de entonces, la colonia petrolera "Humanista 1", todavía en collStrucción y 

ubicada al sur del libramiento carretero, inició una serie de implantaciones más 

diversificadas y guiadas por el valor del suelo. 

b) Entre las vías del ferrocarril y el río: estos límites induyen el centro tradicional y 

comercial de la ciudad, que se ha expandido hacia el oriente hasta alcanzar el sitio del 

primer asentamiento urbano. Se trata de la zona obrera, confinada entre la 

termoeléctrica y Fertimex, las vías ferroviarias, la carretera federal y el río; es también la 

zona que más padece las emanaciones y descargas industriales, y las molestias del 

transporte pesado, férreo y carretero de materias peligrosas. 

Hacia el oriente de la ciudad, la franja del centro urbano tradicional se ha 

extendido en prolongación de la traza original, o mediante la construcción de nuevos 

fraccionamientos habitacionales al extremo poniente, donde los meandros del río le han 

permitido ensancharse. Las densas colonias de interés social de esta zona han sufrido 

constantes inundaciones, por su localización en tierras históricamente suscepUbles a 

este fenómeno, y por la falta de mantenimiento del río. En esta zona poniente, los 

fraccionamientos de más reciente construcción corresponden a colonias petroleras. 
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e) El sur del río: en sus extensiones construidas es la zona urbana de mayor densidad 

poblacional del municipio, pero también es la menos equipada y atendida en cuanto a 

obras públicas. La inicial ocupación informal de esta parte de la ciudad, ha dificultado 

una posterior intervención. VIViendas mal alineadas, zonas expuestas a inundaciones, 

dificultad en la introducción de infraestructura, escasez de equipamiento comercial, 

educativo y de salud, numerosos espacios intersticiales, descuidados y sin uso, son 

algunas de las dificultades observadas. Las carencias de equipamiento en esta parte de 

la ciudad obligan a los habitantes a desplazarse hacia la zona centro o norte, 

evidenciando la saturación de los pocos puntos de travesía del río. Esta área es, en su 

conjunto, la más alejada de la zona industrial, pero no por eso la menos contaminada; 

tanto los vientos dominantes que desplazan los humos industriales desde la zona 

industrial, como las ladrilleras, los tiraderos dandesUnos de basura en los predios 

baldíos, los pesticidas agrícolas y el estado de abandono de la mayoría de las calles del 

sur, generan una contaminación química, visual y de micropartículas que aumentan los 

impactoS negativos por la alta densidad habitacional de la zona. 

La primera colonia petrolera construida hacia el sur del río, y dentro deles límites 

urbanos conformados por el libramiento carretero, fue entregada a sus habitantes en 

1999, iniciándose de esta manera la presencia de residencias petroleras en esta zona 

urbanizada. El crecimiento de la ciudad hacia el sur ha sido, hasta la fecha, parcialmente 

detenido por el libramiento carretero trazado a mediados de los años ochenta. Sin 

embargo, la actual construcción de un nuevo plantel de la Universidad de Guanajuato 

más allá del libramiento y del Cerro de la Cruz, puede ofrecer otro rumbo al crecimiento 

de la ciudad, en un área alejada de las emanaciones industriales y de las inundaciones 

fluviales. 

2.3. Características demográficas 

El proceso de industrialización de Salamanca no sólo se refleja en la ocupación del espacio 

urbano. Sus efectos en la población originalmente asentada, la necesaria movilidad de la mano 

de obra requerida y sus características socioculturales, deben ser estudiados para entender a 

esta ciudad como objeto de investigación de este trabajo. 

Salamanca es, desde 1970, el cuarto municipio más poblado del estado, después de 
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León, lrapuato y Celaya, que también integran el corredor industrial del Bajío. Concenlra 

actualmente el 4.8% de la población estatal y su densidad poblacional es mayor al promedio 

estatal. 

2.3.1. Tasas de crecimiento, distribución e índice de 

masculinidad 

Históricamente, los acontecimientos sociopolíticos nacionales y regionales han afectado la 

dinámica demográfica municipal: las guerras de Independencia, de Reforma, de Revolución y 

Crislera, la depresión económica de los años treinta y la consiguiente emigración, dejaron un 

crecimiento demográfico negativo que afectó en mayor medida a la población urbana que a la 

rural. El municipio recupero en 1940 el nivel de población que tenía a principios del siglo XX. 

Con su industrialización, el municipio inició un rápido crecimiento poblacional con una tasa 

media anual que fue, de 1940 a 1980, superior a la estatal. 

Los mayores aumentos de población se presentaron entre 1960 y 1980, con tasas de 

crecimiento municipal de 4.8%, registrada en el censo de 1970, y 4.1 % en el de 1980, mientras 

las tasas estatales fueron estables con alrededor de 2.8%. La industrialización de Salamanca y 

la generación de nuevos empleos explican el considerable crecimiento pobIacional entre 1950 

Y 1980. 

Los censos de 1990 y 2000 registran un drástico descenso en la tasa de crecimiento 

poblacional municipal, hasta colocarse por debajo de la estatal: 2.5 y 1.1 para Salamanca 

versus 2.9 y 1.6 para el estado, respectivamente. 

Esta vertiginosa caída da cuenta de la emigración del municipio, ya que los datos 

relativos a la tasa de fecundidad de la última década, ligeramente más bajos al nivel municipal 

que al estatal, no explican por sí solos la baja en el crecimiento municipal. Por lo que se refiere 

a los datos de mortalidad, se observa que son muy similares en los niveles estatal y municipal 

de las últimas dos décadas. 
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Municipio Estado 

1950-1960 3.1 2.7 

1960-1970 4.8 2.8 

1970-1980 4.1 2.7 

1980-1990 2.5 2.9 

1990-2000 1.1 1.6 

T a»a 1: tasas de creci m ierrto med ia c.1 uaI intercen sal. 

En cuanto a la distribución de la población sobre el te rri to no , se observa que en 1930 la urbana, 

tanto municipal como estatal, representaba en ambos casos una tercera parte de la total. En 

1940, Salamanca perdió habitantes urbanos, pero ganó rurales, ocasionando que el municipio 

rebasara el promedio estatal de población rural. 

Sin embargo, esta relación dio un giro en 1950, cuando la población de la cabecera 

m u nicipal duplicó su nú mero de habitantes con respecto a la década a nterior: de 11,985 

habita ntes en 1940, pasó a 23,685 en 1950, m i entra s la población ru ral se mantuvo estable. 

Desde esta última década, la población de Salamanca se urbanizó de manera constante en una 

proporción superior a la estatal: de 48.1 % en 1950, la población urbana se incrementó a 73.9% 

en 2000, mientras que, en el mismo lapso de tiempo, la población urbana estatal aumentó de 

46.4% a 67.2%. 

Población urbana Población rural 

Municipal Estatal Municipal Estatal 

1930 33.5 34 66.5 66 

1940 31.9 35 68.1 65 

1950 48.1 41.5 51.9 58.5 

1960 52.8 46.4 47.2 53.6 

1970 61.9 52.1 38.1 47.9 

1980 66.7 58.9 33.3 41.1 

1990 72.5 63.4 27.5 36.6 

2000 73.9 67.2 26.1 32.8 

Tabla 2: Pro¡xlrciOO de población urba1a y rural. 
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En lo referente al aspecto urbano, la población de la cabecera municipal se multiplicó por cinco 

en u n lapso de 30 años (1940-1970) Y por ocho si se consideran los años de 1940 a 1980, 

convirtiéndose en el ámbito estatal en la ciudad demográficamente más dinámica para el perio

do 1940-1960. 

Población municipal total Población cabecera municipal 

1930 36,367 12,178 

1940 37,554 11,985 

1950 49,255 23,685 

1960 67,097 32,663 

1970 105,548 61,039 

1980 160,040 96,703 

1990 204,311 123,190 

2000 226,654 137,000 

Tabla 3: Población m un id paI Y del centro de pob laci ón. 

Tan sólo una parte del crecimiento de 1950 encuentra su explicación en la construcción de la 

refinería y la llegada de los petroleros; la otra parte puede justificarse con el crecimiento 

natural, propiciado por una década completa de paz y mayor desarrollo general de la región. 

Cabe mencionar que el crecimiento poblacional se dio únicamente en el ámbito urbano, ya que 

los censos de 1930, 1940 Y 1950 reportan un nú mero de población ru ral consta nte, cerca de 

25,000 habitantes, lo que indica una mayor atracción del ámbito urbano y traduce los posibles 

efectos de emigración del Programa Braceros sobre la población rural, misma que en el censo 

de 1960 volvió a presentar signos de crecimiento. 

El inicio de la industrialización y la llegada de los trabajadores petroleros, a finales de los 

años cuarenta, no sólo generó un crecimiento de la población urbana, sino que también 

modificó el índice de masculinidad municipal, que rebasó por cuatro puntos el promedio estatal 

en los censos de 1950 y 1960, cuando su diferencia era solamente de dos puntos en el censo 

de 1940. Esto refleja una primera inmigración concentrada en varones. Posterionnente, con la 

construcción de las vMendas petroleras, los trabajadores de la paraestatal trajeron a sus 

familias, lo cual permitió equilibrar el índice de masculinidad. Sin embargo, y con excepción de 
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la década de los setenta, el índice de masculinidad municipal siguió siendo ligeramente 

superior al estatal, hasta equipararse en el año 2000. 

En resumen, la demografia salmantina tuvo un considerable crecimiento social entre 

1940 y 1960, Que determ inó en buena med ida el crecimiento natura I de las siguientes dos 

décadas, convirtiendo la llegada de los trabajadores petroleros, primero, y de los demás 

trabajadores industriales, después, en elementos dinamizadores de los cambios demográficos 

que, por sus características, dieron también lugar a transformaciones sociales, culturales y 

económicas. 

2.3.2. Migración 

La especificidad de un proceso industrializador, centrado en la refinación del petróleo, dio lugar 

a un fenómeno de movilidad de la población, tanto de inmigración como de emigración, cuyas 

características cuantitativas y cualitativas explican los cambios sociales y culturales vividos en 

Salamanca a partir de 1946. 

2.3.2.1. Inmigración 

El análisis de los datos de la población foránea muestra que la migración hacia Salamanca sigue 

una lógica diferente al del resto de la inmigración estatal, tanto por el volumen como por la 

procedencia de la población atraída. 

En 1950 -año de la inauguración de la refinería y cuatro años después del inicio de las 

obras de su construcción--, el 6% de la población salmantina había nacido en otras entidades 

federativas, y el 0.2% en otro país (en Estados Unidos en su mayoría, pero la mitad de este 

grupo tenía la nacionalidad mexicana). 

Para 1960, diez años después de la inauguración de la refinería, y con una población 

urbana de 32,663 habitantes, en Salamanca residían 163 personas de procedencia extranjera 

y 7,247 habitantes nacidos fuera de la entidad; todos ellos representaba n el 11 % de la población 

municipal. Entre los nacionales, el 36% provenía de Tamaulipas (2,613 habitantes) y el 8.5% de 

Veracruz (620 habitantes), seguidos por los procedentes de Jalisco (518), San Luis Potosí (422), 

Distrito Federal (391) y MidlOacán (379); estos eran los grupos de población inmigrante más 

numerosos. Las personas procedentes del Golfo de México, en su mayoría de los centros 
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petroleros de Tampico y Poza Rica, representaban cerca de la mitad de los recién llegados; 

constituían la mano de obra calificada del sector petrolero que no podía ser proporcionada por 

los nativos de Salamanca ni del estado. El 75% de los extranjeros procedía de los Estados 

Unidos de América. 

Es fácil resaltar la importancia de la refinería, asf como las características del proceso 

migratorio salmantino, al observar las inmigraciones que se dieron en el mismo periodo en la 

ciudad vecina de I rapuato , donde los grupos nacionales mayonnente representados procedían 

de Michoacán (1,926 personas; 1.5% de la población) y del Distrito Federal (1,280, 1 %). Al igual 

que en Salamanca yen el ámbito estatal, el grupo extranjero más numeroso provenía de los 

Estados Unidos. 

La inmigración en Salamanca era de procedencia radicalmente diferente a la del resto 

del estado, la cual representaba 6.4% de su población y atraía esencialmente a personas del 

centro del país y del Distrito Federal. 

En 1970, la proporción de personas que habían cambiado de lugar de residencia en los 

años anteriores al censo seguía en ligero aumento hasta alcanzar los 12% de la población 

salmantina. Entre las personas nacidas en otras entidades federativas, la presencia mayoritaria 

de personas originarias del Golfo de México seguía siendo patente, al representar el 44% de los 

pobladores nacidos fuera de la entidad, mientras el 11.4% eran oriundos del Distrito Federal y 

el 8% de Michoacán. 

Cabe mencionar que la mitad de las personas originarias de Tamaulipas llevaban al 

menos 1~ años viviendo en Salamanca; cerca del 25% de ellas tenían entre 6 y 10 años de 

residencia en el municipio; de ello se deduce que tres de cada cuatro tamaulipecos habían 

llegado a Salamanca antes de 1964. Esto indica que el flujo migratorio procedente de 

Tamaulipas había disminuido considerablemente, hasta reducirse la inmigración a un promedio 

anual de 200 personas entre 1965 y 1970. 

Entre las personas procedentes de Veracruz, más del 25% superaban los 11 años 

viviendo en Salamanca, y más de la mitad habían llegado antes de 1964. Entre 1965 y 1970, el 

promedio anual de personas que se instalaron en Salamanca rebasó ligeramente las 100 

personas. 

Durante 1980 y 1990, la población originaria del Gotfo de México seguía siendo 

mayoritaria entre los inmigrantes nacionales -29.5% registrado en el censo de 1980 y 36% en 
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el de 1990--. No obstante, el grupo de veracruzanos era suplantado por las personas cuyo lugar 

de residencia anterior hab í a sido el Distrito Federal -13% Y 16.7%, respectivamente-, lo que 

marca un cierto giro en el tipo de migración recibida en Salamanca. La industria petroq u ímica , 

predominante en Salamanca, atraía ya no sólo a personas de las regiones petroleras del Golfo, 

sino también a personas provenientes de otras refinerías del país, o atraídas por el desarrollo 

del sector de servicios. Con la suma de todos los grupos de inmigrantes, los números 

absolutos indicaron un aumento de la inmigración que, posterionnente, redundó en un 

crecimiento natural de la población salmantina. 

Habitantes de 1960 1970 (personas 1980 (personas 1990 (personas 

Salamanca (personas que cambiaron que cambiaron que en 1985 

procedentes de: nacidas en:) de lugar de de lugar de tenían su 

residencia desde:) residencia desde:) residencia en:) 

Tamaulipas 2,613 4,313 3,529 488 

Veracruz 620 1,277 1,732 523 

Jalisco 518 832 852 313 

San Luis Potosí 422 675 524 144 

Michoacán 379 1,017 946 434 

Distrito Federal 391 1,446 2,325 1,245 

Tabla 4: Número de personas ~ canbia"on de kJg..- de residencia en el periodo nte!tensaJ. 

De manera general, el municipio de Salamanca presentó entre 1970 y 1990, con respecto al 

promedio estatal, mayor número de inmigrantes estatales, siendo que en 1970, con el 12% de 

sus habitantes nacidos fuera de la entidad, Salamanca era el municipio con la mayor cifra de 

personas provenientes de otras enUdades, presentando una proporción que duplicaba el 5.6% 

que se tenía en el ámbito estatal. 

En 1990, la distancia entre la proporción m u n icipal y la estatal se redujo a 1 0.7% Y 7.7%, 

respectivamente. Para el año 2000, Salamanca reportó el 9.2% de su población nacida en otra 

entidad federativa, mientras que el estado de Guanajuato reportó el 8.5% de foráneos 

nacionales, por lo que la situación migratoria de Salamanca, en lo que refiere a la atracción de 

habitantes foráneos, se acerca cada vez más a la realidad estatal en cuanto a procedencia y 

número. 
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Porcentaje de población foránea y extranjera 

En el ámbito municipal En el ámbito estatal 

1950 6.2 4.4 

1960 11 6.4 

1970 12.1 5.6 

1980 12.9 7.7 

1990 10.7 7.7 

2000 9.2 8.5 

Tabla 5: Proporción de pobIaciOO fcrinea Y ~ a nivel munic~ Y estatal. 

2.3a2.2. Emigración 

En el ámbito estatal, Guanajuato fue calificado como un estado expulsor de su población entre 

1940 y 1970 debido, entre otras causas, a su fuerte participación en el Programa Braceros 

(1942 -1964), el cual faci I itó la emigración de campesinos hacia los Estados U n idos. El 

desarrollo de su corredor industrial le permitió alcanzar una situación de equilibrio, desde el 

punto de vista migratorio, en la década de los ochenta. Pero desde los noventa, la enUdad volvió 

a ser una zona de expulsión mcx:Ierada de población, con un saldo migratorio neto de -6.84%, 

registrado en el censo del año 2()()()1!, deduciéndose que en el contexto nacional Guanajuato ha 

perdido capacidad para atraer, e incluso retener, a su población. Esto se debe, pese a la 

presencia de Pemex, a su insuficiente crecimiento económico, a su pérdida de atractivo y a su 

dificultad para generar nuevos empleoSS. 

Esta situación de expulsión en la actualidad se mantiene en Salamanca. Después de 

haber sido cal ificado como mu n icipio de atracción moderada a elevada entre 1940 y 197010 

• 
-mientras que el estado se distinguía por su carácter de expulsión-, padeció un rechazo 

moderado de población que, para el periodo 1990-1998, se evaluó con un saldo negativo 

7 Tepechín Valle, Ana Mwía, Un tipo de migración hacia una ciOOOO intermedia: al caso de bs petroleros en la ciOOOO de 

Salamanca, Gto .. 

a INEGI, XlI Censo GenetaI de Población Y VIVienda, 2000. 

9 Pemex Refr1aci6n y Colegía de México, Prot;¡r;ma de DesanoIIo RegiooaI2000. 

10 Tepechln Valle. 
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migratorio de 15,122 unidades 11
• 

En el censo del año 2000, se observó que la tasa de crecimiento media anual de 

Salamanca se encuentra por debajo de la del estado -1.1 % Y 1.6, respectivamente--, sin que se 

observe todavía un crecimiento negativo de su población, pero sí una expulsión de habitantes 

salmantinos. 

2.3.3. Características de la población económicamente activa 

La actMdad agropecuaria, que ocupaba en 1950 el 66% de la población activa de Salamanca 

-la proporción era de 67% a nivel estatal-, fue perdiendo peso conforme se introdujo la 

industria en la cabecera municipal. En 1980, el sector de la agricultura, ganadería, caza, 

selvicultura y pesca, ocupaba en el nivel municipal una menor proporción de personas que en 

el estatal, de 15% y 19%, respectivamente. Esta pérdida en el sector primario se trad ujo en un 

aumento de las personas ocupadas en el sector secundario (36.4%), pero sobre todo en el 

terciario, que agrupa a un 47% de la población económicamente activa (PEA) salmantina, según 

el censo del año 2000. 

La trayectoria seguida por el sector secundario refleja la industrialización de Salamanca: 

de ocupar el 2.3% de la PEA en 1940, y encontrarse por debajo del promedio estatal, este 

sector llegó a rebasar por 12 pu ntos el nivel estatal en 1970, Y por cerca de 5 pu ntos en 1990, 

llegando a representar el 36.4% de la PEA salmantina en el año 2000. 

El sector de servicios tuvo una estabilidad a finales de los años setenta y vivió su mayor 

desarrollo a partir de los ochenta, desarrollándose a la par del nivel estatal. A partir del año 2000 

se ha convertido en el principal sector de actividades económicas, al incorporar el 47% de la 

PEA y relegando a un segundo lugar al sector industrial. Para esta década, a nivel municipal y 

estatal las proporciones de los diferentes sectores de actividades se han vuelto muy similares, 

pues ambas presentan actualmente un predominio del sector terciario. 

Cabe resaltar la importancia de la fuerza ele trabajo petrolera en el sector manufacturero 

municipal. En su primera década de actividad, RIAMA cuadruplicó el número de sus 

trabajadores de planta. Al mismo tiempo empezó a desarrollarse el sector industrial 

petroquímico, por lo que en 1955 la refinería ocupó el 31 % de la fuerza ele trabajo industrial, 

11 Pemex Refinación Y Colegio de México, Prot;¡ana de DesNroJIo RegiJnaI 2000. 
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alcanzando el 52% de la misma en 196512
• Con sus incrementos de personal, inversión, suel

dos, salarios y prestaciones superiores a las del resto de las industrias salmantinas, RIAMA se 

transformó en el motor económico de la vida urbana13
. 

En 1970, los trabajadores ocupados en el subsector de ftsustancias químicas, productos 

derivados del petróleo y del carbón, de hule y de plástico·l 4, representaron el 48% del sector 

manufacturero. Para 1985 los 9,200 trabajadores del mismo subsector ocuparon el 85% del 

sector industrial munici pa 1, Y en 1 988, a pesar del aumento de sus números absol utos -14,024 

trabajadores-, alcanzó sólo el 87% del mismo, lo que indica el auge industrial de Salamanca en 

esta época. Diez años después, en 1998, el personal que laboró en este subsector no alcanzó 

las 7,000 unidades1S, representando, no obstante, el 70% del total sector manufacturero 

municipal. 

Estos datos dan una idea de la concentradón de los trabajadores en un mismo sector 

de actividad, evidenciando la baja diversificadón de la economía salmantina, su dependencia 

del dinamismo del sector petrolero de refinación y la presenda de sus efectos ambientales 

altamente contaminantes. 

El subsector petrolero en Salamanca destaca por el número de sus integrantes, pero 

también por el nivel de sus remuneraciones. Dentro del sector man ufacturero, en 1 955 Y 1965 

los trabajadores de RIAMA concentraban el 53% y 73%, respectivamente, del total de las 

prestaciones, sueldos y salarios del subsector industrial, cuando representaban el 31 % Y 52%, 

respectivamente, del total de los trabajadores de este sector16
• El factor salarial sin duda ha 

favorecido la atracción de una nueva fuerza de trabajo industrial, como fue mencionado en el 

apartado de la inmigración, pero también ha dado lugar a una diferendación social basada en 

el nivel de ingresos. 

De hecho, con respecto a la distribución salarial en todos los sectores de actividades, 

Salamanca y el estado tienen una realidad muy equiparable; los XI y XII Censos Generales de 

Pobladón y Vivienda del Instituto Nadonal de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

indican que, tanto en 1990 como en el 2000, el ingreso que más se presentó fue de ·1 a 2 

13 T epech í n Valle, ClJ aci"o L 

~ Clasificación rTIéIlefada por ellNEGI corno SIbsector 35. 

Ió Las personas COOSü't.ad as se expIical esta !1ID1 redlJCCÜ1 del número de trabajadores con la encéf"CeIaOOn del Ifder sindical 

Joaq ufn Henlfrniez. Galicia, 'La Coma', 
16 Tepechfn Valle, cuadro L 
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salarios mínimos" diario. Sin embargo, Salamanca destaca con respecto al promedio estatal en 

el rubro de "3 a 5 salarios mínimos" en 1990, con cinco puntos porcentuales más que el 

estado, yen el rubro "más de 5 salarios mínimos" en el año 2000, con los mismos cinco puntos 

porcentuales de diferencia. Esto indica mejores y crecientes percepciones salariales en el 

ámbito municipal con relación al estatal, pero también pone en evidencia la presencia en 

Salamanca de grupos sociales diferenciados por sus niveles de ingresos. 

La actual emigración de la población, observada tanto en el ámbito municipal como en 

el estatal, puede reflejar la situación de desempleo abierto reportada por el INEGI en el área 

urbana de Salamanca. En el año 2000 se tenía una tasa de desempleo abierto promedio de 

2.61 %. Para el año 2002, este porcentaje aumentó a 3.12%, siendo superior a la tasa estatal de 

2.72%. En ambos estudios se documenta que el principal motivo de los trabajadores por el cual 

dejaron su último empleo fue el de "trabajo temporal terminado" -53% en el año 2000 y 49% en 

2002-, mismo que alcanza sólo el 16% a nivel estatal en 2002. Esto confirma la relevancia del 

empleo transitorio en Salamanca. De hecho, muchos de los trabajos de mantenimiento, de 

rehabilitación y de construcción están a cargo de empresas contratadas por Pemex, la mayoría 

de ellas foráneas l7
• Dichas empresas emplean a su personal sólo para realizar una obra 

determinada, lo que puede explicar, junto con los trabajadores agrícolas, el elevado porcentaje 

de personas desempleadas luego de haber concluido un trabajo temporal. 

Datos del año 2000 señalan que el 60% de las personas desocupadas ocupan en su 

hogar la posición de "hijos", siendo ellas las actuales víctimas -en cuanto a desempleo- del 

crecimiento natural de la población en las décadas de los ochenta y noventa, producto del 

importante crecimiento social o inmigración ocurrido en los años sesenta y setenta. 

2.4. Características socioculturales 

Después de revisar la dinámica demográfica y los movimientos migratorios transcurridos en 

Salamanca, es conveniente analizar en este apartado su dimensión sociocultural y examinar su 

función en la confonnación de la estructura urbana de la ciudad. 

Con el inicio de la nueva actMdad productiva, y con la llegada de un grupo social que 

11 Pemex, 1997. El estudio realizado poc la pa-aestatal mica que de los 389 COllbcmstas relacionados con la refinería, 13.6% 

tenia sede en SaIcrna1ca y 20.4% en el resto del estado de Gucrlajua1o. 
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era geográficamente lejano, con prácticas culturales y socio-Iaborales distintas, se transformó la 

pequeña ciudad agrícola y tradicional en lo que hoyes una ciudad industrial, diversificada en 

más de un aspecto. En los primeros años de operación de RIAMA, las reducidas dimensiones 

de la ciudad y su escasa población, hicieron más notoria la presencia del nuevo grupo social, 

constituido en su mayoría por trabajadores transferidos de las desaparecidas refinerías de 

Bellavista, Agua Dulce y Mata Redonda, del estado de Veracruz, y Árbol Grande, del estado de 

Tamaulipas. 

La presencia de los petroleros se tradujo en la marcada apropiación de algunos 

espacios. El Ex Convento Agustino se convirtió en un centro de hospedaje, hospital y centro de 

reunión del Sindicato Petrolero; las oficinas de la Contaduría de Pemex se instalaron en la calle 

Juárez, mientras que los terrenos adquiridos por la paraestatal fueron cercados y puestos bajo 

vigilancia militar, impidiendo el paso a los campesinos que labraban las tierras ubicadas más 

adelante. Esta restricción al tránsito de los nativos produjo en ellos un sentimiento de despojo 

de su territorio, que obligó a Pemex a abrirte puertas de acceso a su cerca inicial. 

La ausencia de una opinión contundente de los salmantinos, acerca de la decisión de 

implantar la refinería en su municipio era, ciertamente, propia de la época, pero también 

relacionada con su falta de preparación académica y su reducido conocimiento de lo que esta 

industria generaría. Los testimonios18 relatan la dificil cohabitación de dos grupos sociales tan 

diferentes, que por decisión institucional debieron interactuar y conformar una misma entidad 

social y urbana. Las diferencias son todavía perceptibles y siguen siendo comentadas por los 

habitantes. 

2A.1. Encuentro de dos grupos socioculturalmente distintos 

El cronista de la ciudad comenta que la población de Salamanca de finales de los años 

cuarenta, tradicional y religiosa, al igual que su región circunvecina, recibió con cierto 

resquemor a una población costeña -originaria del Golfo de México-- calificada de liberal. Sus 

modismos19 -sobretodo en su trato hacia las mujeres salmanUnas-- y hábitos2C molestaban a los 

nativos, incluso hasta provocar agresiones y lapidaciones ocurridas en las vías del tren, límite 

11 Razo Ainanza, Gala, .¡ y lIega"on los petroleros a Salananca!", Radar. 

19 B cronista señcia que el término de ·Mado· ~ por los petroleros pc;recla 100)' faTiiar a los oidos de los natiYos. 
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físico entre la ciudad tradicional y los sembradíos, donde se construía la nueva zona petrolera. 

De manera general, las tradiciones religiosas locales, regidas por el calendario religioso, 

chocaron con las festividades, como la del camaval, que los recién llegados quisieron imponer. 

Numerosos conflictos familiares, religiosos, politicos e ideológicos, basados en reacciones de 

acentuado regionalismo, marcaron esta convivencia forzada. 

El elevado número de hombres que, en un principio, llegaron sin sus familias, fomentó 

la creación de prostíbulos, cantinas, casas de asignación y de juegos de azar, donde circulaban 

grandes cantidades de dinero, lo que aumentó el rechazo de algunos salmantinos hacia los 

recién llegados. Además, los altos salarios percibidos por los petroleros les favorecieron en la 

seducción de las mujeres salmantinas y acrecentó la rivalidad entre solteros naUvos y foráneos. 

Pero para otros naUvos, la presencia de los empleados petroleros les ofreció la 

oportunidad de obtener algún beneficio, al rentarles las casas o habitaciones abandonas por 

quienes habían salido por consecuencia de los acontecimientos políticos de las úlUmas 

décadas21
• 

Los tesUmonios revelan el bajo nivel de equipamiento de la pequeña ciudad agrícola, de 

su reducida actividad comercial y de su falta de experiencia e higiene en los establecimientos 

comerciales, lo que obligaba a los petroleros a realizar sus compras en lrapuato, al mismo 

tiempo que se pl1Xlujo en los recién llegados un cierto desprecio por la ciudad y sus habitantes. 

De hecho, el único tramo que quedaba sin asfaltado en la Carretera Panamericana en 

1950 correspondía a las calles Miguel Hidalgo y Morelos, de Salamanca, donde el drenaje se 

encontraba a cielo abiertoz¡. Los, de por sí, reducidos servicios públicos y las obras 

emprendidas para adecuarlos, pronto resultaron insuficientes frente al nuevo desarrollo 

demográfico y económico de la localidad. 

En el terreno ideológico, la dMsión entre conservadores y liberales, que correspondía a 

grandes rasgos a los salmantinos nativos y los ~arribistas petroleros· (sicfl, se reflejó en la 

al RalO Almcrua comenta que la vestinenta de los costeños, acostumbrados a climas más cáidos, perecía demasiado ligera y 

'deshonesta' para los nctivos. En ct.a'Ito a hábitos alimenticios, la población ta-d6 en ~ con las nuevas verdtras y 

formas de cocinar in1rOO.Jcidas por los b'áneos. 

21 Salamanca a 50 años de la inauguración de la refilena: testimonios de trabajadores petroleros, 

YNIW.guaJajuato.gob.mxlcybercuateslrev<iuciones.htm . 
221dem. 

23 Rionda, p. 75. 
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contienda electoral, donde la participación petrolera en los gobiemos municipales era evidente. 

Se apreció, de hecho con claridad, en los periodos de 1983 a 1991, cuando los alcaldes 

electos previamente fueron secretarios generales de la Sección 24 del Sindicato Petrolero, o se 

disponían a serlo al concluir su mandato municipal. Otros altos mandos sindicales también 

ocuparon diputaciones locales. 

2.4.2. Encuentro de dos grupos laborales 

El conocido desprecio de los costeños hacia el nivel de desarrollo general de Salamanca, iba 

acompañado del orgullo y arrogancia que les daba su estatus de trabajadores petroleros, es 

decir, de ser asalariados de un sector clave de la economía nacional que, además, había sido 

levantado después de su nacionalización en 1938. Esa importancia se tradujo en una 

organización sindical fuerte y en la obtención de prestaciones sindicale~ superiores a las del 

resto de la clase trabajadora industrial, lo que subió el gremio petrolero a la categoría de 

aristocracia obrera, segura de su papel capital en el desarrollo económico del país y de sus 

relaciones privilegiadas con el poder poliUco. 

Desde el punto de vista socio-Iaboral, era notorio el contraste entre los bien 

renumerados trabajadores petroleros y los artesanos, campesinos y trabajadores 

independientes naUvos de Salamanca, quienes seguían vMendo en las condiciones de miseria 

propias del campesinado25
• El incremento de la masa salarial provocó en la ciudad el aumento 

en los precios de bienes y servicios, afectando a la mayoría de los habitantes locales. 

Si bien, la especificidad de la mano de obra requerida para la construcción de la 

refinería -soldadores, técnicos e ingenieros- no permitió en primera instancia la incorporación 

de la fuerza de trabajo local, con la capacitación de algunos naUvos sobre la marcha, y su 

posterior inserción en las actividades productivas de la planta, la diferenciación se desplazó 

hacia la mano de obra industrial, conservando a los trabajadores petroleros en su posición de 

24 Las prestacDleS de los trabajadores petroleros está1 dl'9das a propoccionarles segurKIad laboral personal yel ccrider 

hereditario de la misma, apoyos especfficos a la reproducción Y rI'lO'Mdad social, media"m becas pclCllos hijos estuditfies, y 

les olorgé6I acceso privilegiado en los aspectos de '<ivienda, educ:acXln, alenci6n médica, ocio, consuno y a::tMdades 

deporti vas. 
25 El crcrista de la cU:lad menciona que la relación de sciaios era de 1 a 4 entre los horte!éIlos, Cé6T1pesilos y peones por un 

lado, y los trabajadores petroleros por ctro lado. 
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COLONIAS PETROLERAS 

Mapa 12: Sak!m!n:a: kx:aizaci6n de las colonias petroleras (2005), 

g,rupo privilegiado, 

Una de las prerrogativas establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo vigenteZS da la 

posibilidad de adquirir una casa habitación, construida por el Sindicato Petrolero con el aval de 

la paraestatal. Ya en 1956 se habían entregado 266 casas, en lotes de 600 m2, de las primeras 

cok>nias petroleras, donde el personal de la paraestatal -ingenieros y trabajadores por 

separado- gozaba de condiciones de vivienda y de servicios superiores a las de la gran 

mayorfa de los habitantes urbanos, Medio siglo después, el sindicato sigue realizando 

esfuerzos para satisfacer las demandas de sus agremiados, edificando nuevas colonias 

habitacionales en distintos puntos de la ciu(jad21, 

Es interesante hacer notar la nomenctatura de las colonias petroleras y de las calles que 

21 Cap" XIX iliIuIado 1iabitacia18S paa ~ klcaIes pera el ~ Y paa cooperaüyas-, 

'11 EnUevisUt reaizeda al respoIlS8b6e de la c.omsi6n de casas de la secci6n 24 del Sindicakl de T ltIIbajadores Petroleros de la 
Reptmica Maxicala, SlPRM. 
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las conforman, porque refleja la identidad petrolera al recordar sitios geográficos de la región del 

Golfo de México, refinerías o los nombres de destacados sindicalistas petroleros. La primera 

colonia petrolera, llamada Bellavista, también nombre de una de las refinerías donde habían 

trabajado los recién llegados, es atravesada por las calles Árbol Grande -otra refinería-, Poza 

Rica, Pánuco, La Venta, Tecolutla, Faja de Oro y Reynosa, éstas últimas referentes a los 

puntos geográficos de su región de procedencia. Las caltes de las posteriores colonias, 

Humanista I y Humanista 11, recuerdan a los dirigentes sindicales que hicieron historia en la vida 

nacional petrolera; por ejemplo, se mencionan las calles Juan Rojas González, quien fuera el 

primer secretario del sindicato petrolero nacional, y Jorge Mújica Naranjo, primer secretario de 

la Sección 24 del sindicato petrolero en Salamanca, en 1946. 

En lo general, el acelerado proceso de industrialización, ocurrido entre los años 1950 y 

1980, conformó una población industrial numerosa y variada. La ampliación de la refinería en 

los años setenta, y el requerimiento de una mayor cantidad de trabajadores, permitieron la 

incorporación de jefes de familia locales al trabajo asalariado. De iniciar como obreros, se les 

ofreció posteriormente el acceso a mejores puestos, conforme iban adquiriendo un mayor nivel 

educativo. Otros trabajadores nativos decidieron regresar a sus oficios de origen después de su 

incursión en el mundo petrolero. Sin embargo, Ó5car Cuéltars muestra, en un estudio realizado 

a mediados de los ochenta, que las diferencias educativas y laborales entre los nativos e 

inmigrantes no se borraron del todo, afectando negativamente a los salmantinos. La menor 

escolaridad de los nativos en todos los niveles, y las condiciones de contratación exigidas por 

el Sindicato Petrolero, especfficarnente la alternativa de heredar las plazas, restringieron las 

posibilidades de incorporación de la fuerza de trabajo local a la paraestatal. 

Puede considerarse que la inicial inmigración de petroleros, la cual fue selectiva por la 

especificidad de las tareas a realizar, generó una diferenciación ocupacional entre inmigrantes 

y nativos que se tradujo en un poder económico diferenciado y, en poco tiempo, en una 

segregación espacial, producto de la construcción de colonias habitacionales con servicios 

únicamente accesibles a los trabajadores petroleros y sus familiares. 

En este sentido, la inmigración propiciada por la industrialización generó un efecto 

marginador de la población nativa. Los puestos ocupados por la mano de obra foránea, y las 

prerrogativas que les fueron otorgadas, consolidaron la diferenciación social, reflejándose en 

21 CuéllCi", Ó5ca', Demanda de fuerza de trabajo yeslnx:hla 0CI.Ipéli0naI9fI Satmanca Una perspectiva t6mpora. 
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una ciudad polarizada, desde el punto de vista socio-Iaboral y habitacional. La diferenciación en 

el acceso a la educación se tradujo en una desigual accesibilidad al empleo, en términos de 

contrataciones, renumeraciones y prestigio, y que se reflejó también en la estructuración 

espacial de la ciudad. 

Con la apropiación del suelo urbano por parte de los petroleros hubo una franca 

demarcación territorial que privilegió a este grupo social, para el cual se eligió inicialmente una 

localización cercana a la ciudad tradicional, pero a la vez separada por las vías ferroviarias; 

también se realizó un trazado de calles que no constituyó una prolongación de las existentes, y 

se les otorgaron ~mo hasta ahora- lotes, cuyas mayores dimensiones los disUnguen de los 

demás fraccionamientos habitacionales. Últimamente, las colonias petroleras cerradas 

-cercadas por una barda y con caseta de vigilancia en su único acceso- constituyen otra 

característica de la ocupación habitacional diferenciada del suelo. A esta demarcación en el 

aspecto habitacional se suma el acceso exdusivo a espacios ed ucaU vos , deporUvos, de salud 

y ocio construidos por la paraestatal petrolera. 

La ubicación de las primeras colonias petroleras, al norte de la Avenida Faja de Oro, 

puede haber determinado, en la década de los noventa, el desarrollo de una zona comercial 

especializada integrada por bancos, agencias de viaje, hoteles, restaurantes y oficinas privadas, 

que dividió el centro urbano tradicional de la zona habitacional petrolera. Desde entonces, este 

corredor comercial satisface la necesidad, aunque de modo parcial, de los habitantes más 

acomodados de Salamanca, pues anteriormente requerían dirigirse a las ciudades de lrapuato 

o Celaya, debido a la carencia de altemaUvas comerciales en Salamanca. 

La apropiación diferenciada del territorio urbano, en su uso habitacional, es la expresión 

de una cierta evolución y transformación de la estructura social y urbana de esta ciudad. 

2.5. Características ambientales 

La industrialización de Salamanca ha alterado profundamente el medio ambiente tanto por el 

uso excesivo de recursos naturales -tal es el caso del agua- como por las emanaciones 

causadas por las actividades productivas y por la población misma, y que son arrojadas a la 

atmósfera, a los cuerpos de agua y al suelo. 

El presente apartado expone las causas y efectos de los factores contaminantes, 

resultado de las actividades humanas realizadas en nuestro entorno de estudio, sin detallar los 
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compuestos químicos que intervienen en la problemática ambiental. 

La contaminación en Salamanca tiene múltiples causas, entre las cuales destacan: una 

actividad industrial dominada por la refinería y la termoeléctrica, rodeadas de un atto número de 

empresas del giro petroquímico que se acercaron a estas grandes paraestata les , en medio de 

la ignorancia y tolerancia que predominaron durante décadas; la tradicional quema de 

esquilmos como método de labranza de las tierras agrícolas; un parque vehicular en aumento 

dentro de un área urbana saturada; una gran cantidad de calles que, en zonas habitacionales 

ya consolidadas, no cuentan con pavimentación; y una infraestructura de servicios poco 

vigilada en relación con el manejo de sus deshechos. 

Las actividades humanas afectan los cuerpos de agua en su calidad y disposición; 

también alteran la calidad del aire y de los suelos. El desconocimiento e inadecuado manejo de 

ciertos residuos ponen en peligro la salud de la población y alteran el entamo natural de 

manera irreversible. 

2.5.1. Agua 

Para Turk A., Turk J. y Wittes A., la contaminación del agua es la adición a la misma de materia 

extraña indeseable --como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otro 

tipo, o aguas residuales- que deteriora su calidad y la hace inútil para los usos pretendidos 

como el riego o la bebida del hombre y de los animaleg29. En el caso concreto de Salamanca, la 

baja calidad del agua del río Lenna no se origina únicamente en la entidad ni en el estado, sino 

que depende estrechamente de la actuación de los usuarios que se encuentran río anriba, en el 

vecino Estado de Méxkx>. 

El déficit del recurso hídrico, que aumenta año con año, es otro factor importante del 

problema por ser una limitante al desarrollo municipal en el mediano y largo plazo. Tal como ya 

lo hemos mencionado en el apartado de las características naturales, Salamanca cuenta con 

aguas de superficie yaguas subterráneas. 

Las aguas de superficie proceden del río Lerma y se encuentran almacenadas en dos 

presas de importancia: Presa Salís y Laguna de Yuriria, respectivamente primera y cuarta 

presas del estado en cuanto a capacidad, representando el 30% del recurso disponible. 

29 T tri: A., T trl. J. Y W rttes A. EcoI og la, corrtam inaci6n, med io .-n biente, p. 115. 
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Las aguas subterráneas, que representan el 70% restante, son suministradas por medio 

de pozos. Dicho recurso es producto de las características geológicas del territorio, que 

permiten la infiltración y la consecuente formación de mantos acuiferos subterráneos. Para 

favorecer la captación de agua, resulta necesario preservar las zonas de captación mediante la 

conservación de su vegetación de bosques y matorrales. 

El acelerado crecimiento poblacional y el desarrollo económico, iniciado en los años 

cuarenta, han generado un significativo crecimiento en la demanda, dividida entre los usuarios 

ag rí cotas (82%), urbanos (10%), industriales (7%) Y pecuarios (1 %)30, que compiten por un 

recurso actualmente escaso y cuya vulnerabilidad aumenta con la reducción en la pluviosidad. 

Para satisfacer dicha demanda, el estado cuenta con 17 mil pozos autorizados, además de los 

pozos clandestinos, de los cuales se desconoce su número. Esta ausencia de control en 

cuanto al consumo real del recurso, dificulta su debida gestión y favorece la sobreexplotación 

del mismo. Un uso del agua mayor a su generación provoca fallas geológicas, las cuales 

facilitan la contaminación de los mantos freáticos al dejar pasar los contaminantes de la 

superficie. 

En aguas de superficie, el abatimiento del nivel del río y la disminución del caudal han 

generado la desaparición de los manantiales y de una parte importante de la fauna y flora 

acuáUca; los químicos transportados por el agua también han afectado la vida acuática. De 

hecho, el río Lerma, que ha sido converUdo en el principal vertedor de aguas residuales 

industriales y urbanas, ha perdido su valor paisajístico y recreativo por la reducción de su cauce, 

por los olores féUdos y el mal aspecto que difunde. 

La deteriorada calidad de las aguas de superficie afecta ampliamente las zonas 

agrícolas y urbanas que con frecuencia sufren inundaciones. La toxicidad del agua, producto de 

los vertimientos industriales y agroquímicos, es absorbida por los cultivos de las riberas, y 

vulnera la salud de los habitantes instalados en terrenos ganados a los cauces del río. 

El descenso del caudal y la pérdida de calidad del agua del río dieron lugar a un uso de 

las aguas subterráneas cada vez más desmedido, provocando un atto déficit de los mantos 

freático~1 y un abatimiento de los niveles del acuífero, mismo que desciende entre 1 y 5 metros 

~ Comisión Nacional del Agua, citado en Revista Acut:erca, p. 10. 

31 El uso de las aguas stIltem!neas rebasa la recaga natural de los aculferos, creando un déficit de 173 millones de m3 por aio. 

1d9m. 
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por año. Este descenso de las aguas subterráneas provoca un impacto económico en los 

produetos de consumo -debido a la energía eléctrica requerida para su extracción desde una 

mayor profundidad-, así como un impacto ecológico por la composición química de las aguas 

extraídas. El aumento de los costos de bombeo frena el desarrollo de los sectores productivos 

y afecta las ganancias de los productores agrícolas, quienes son los principales usuarios de las 

aguas subterráneas, mientras que la profundidad del bombeo da lugar a altas concentraciones 

de metales pesados naturales, como el arsénico, flúor y cromo, en el acuífero superior e 

intermedio, de donde se toma el agua para uso urbano y agrícola. Estas altas concentraciones 

son pe~ucIiciales para la salud. 

Otro efecto de la sobreexplotación consiste en la fractura del suelo, provocando la 

destrucción de las redes de distribución de agua, drenaje y duetos de todo tipo, cuyos 

contenidos se infiltran en el suelo y afectan directamente la calidad de las aguas subterráneas. 

La primera falla de la zona urbana fue detectada en 1982; en el año 2000 esta misma falla 

presentaba un desnivel de 50 cm, generando una ruptura de las redes y con ello el derrame de 

hidrocarburos y contaminantes químicos e industriales dentro de los mantos freáticos. Esta 

situación ha provocado el cierre de pozos, debido a la presencia de hidrocarburos en las redes 

urbanas de distribución. 

De manera general, la calidad del agua de los cuerpos hídricos superficiales y de 

profundidad se encuentra alterada por descargas de aguas residuales industriales y domésticas 

no tratadas, IixMados de tiraderos de basura y de la aplicación de los agroquímicos usados por 

80% de los agricultores, así como residuos de la actMdad pecuaria. La mala calidad del agua 

afecta la salud de los habitantes, ya sea directamente, por medio del consumo humano de agua, 

o indirectamente, por los residuos que se quedan en los productos agrícolas. 

Para enfrentar la sobreexplotaciÓll del recurso hídrico, Pemex y el organismo municipal 

encargado de la gestiÓll del agua potable han desarrollado plantas tratadoras de aguas 

residuales urbanas, lo que permite a la paraestatal utilizar aguas tratadas en ras torres de 

enfriamiento de sus instalaciones. Sin embargo, estos esfuerzos distan mucho de los volúmenes 

de agua que deberían ser tratados y reciclados, para así alcanzar un mayor impacto que 

revierta los efectos negativos de la sobreexplotación. 

La viabilidad y atractMdad de la ciudad descansan en un manejo integral de los 

diferentes componentes del recurso hídrico, Jo que permitiría reducir, desde el punto de vista 

cuantitativo, el desequilibrio del balance hídrico y, desde el punto de vista cualitativo, los riesgos 
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para la salud humana, pues en Salamanca los casos de leucemia, afecciones de la dentadura 

y dermatológicas son considerados como efectos directos de la mala calidad del agua. 

2.5.2. Aire 

La contaminación atmosférica es el tema ambiental que, más que ningún otro, concentra el 

interés de la población salmanUna y ocupa los espacios de los medios informaUvos locales. 

La contaminación abnosférica es identificada cuando existe la presencia de una o varias 

sustancias extemas, o cuando hay una variación importante en la proporción de los elementos 

COIlSUtuUvOS del aire. Estas situaciones son suscepUbles de generar un efecto nocivo o una 

molestia para quienes respiran el aire cuya pureza ha sido alteradal2
• Es importante precisar que 

no todos los contaminantes del aire son gases, pues algunos son partículas sólidas o pequeñas 

gotas líquidas. 

La causa principal de la contaminación del aire es la combusUón. Cuando ocurre una 

combustión llamada perfecta o teórica, el hidrógeno y el carbono del combustible se combinan 

con el oxígeno del aire, produciendo calor, luz, vapor de agua y dióxido de azufre. Sin 

embargo, una incorrecta relación entre el combustible y el aire, las posibles impurezas del 

primero, o temperaturas de combustión demasiado altas o bajas, son causa de formación de 

productos secundarios, tales como el monóxido de carbono (Ca), óxidos de azufre (SOx) , 

óxidos de nitrógenos (NOx)' cenizas finas e hidrocarburos no quemados. Todos ellos 

contaminan el aire y tienen efectos dañinos para la salud y el bienestar de los seres vivos, 

deterioran los recursos biológicos y los ecosistemas, influyen en los cambios climáUcos y 

alteran los bienes materiales33. 

No solamente las actividades humanas --combustión, producción industrial, transporte, 

entre otros-- provocan alteraciones atmosféricas, ya que existen también procesos naturales 

inevitables -vientos, incendios forestales, nieblas, polen, tormentas de polvo, erupciones 

volcánicas, entre otros- que alteran la composición del aire. Sin embargo, en estos últimos 

casos la naturaleza por sí misma es capaz de restablecer el equilibrio alterado. 

32 TurX A., nrt J. y WitIes A., EcoIogIa, contcminaciJn, medio éNTIbienta, pp. 83-86 Y Decamps E. Y TOltoon P., La qua6té da rair, 

pp. 11 Y 59. 

3J Décamps Y Toubon, p. 59. 
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2.5.2.1. Fuentes y causas de la contaminación atmosférica 

en Salamanca 

En Salamanca, las actividades productivas de la refinería desde 1950, Y de la termoeléctrica 

desde 1970, se han convertido en fuentes de emisiones significativas, las cuales han 

caracterizado a la ciudad como una zona crítica, por sus niveles de contaminación atmosférica. 

La presencia de dos plantas generadoras de energía atrajo una fuerte concentración de 

infraestructura .y establecimientos industriales, comerciales y de servicios al nordeste de la 

ciudad. En este mismo periodo, la consolidación del corredor industrial del Bajío generó un 

acelerado crecimiento demográfico y una diversidad de fuentes de contaminación que lo 

identifican, actualmente, como una de las cinco zonas más contaminadas del país. 

En lo referente con la contaminación atmosférica, Salamanca se caracteriza por sus 

altas concentraciones de dióxido de azufre (S02)304, cerca del 80% producto de la generación de 

electricidad, y el casi 20% restante de la refinación de petróleo y de aceites de diversos grados 

en las 53 plantas de la RIAMA:!5. 

Pero la actividad industrial no es la única responsable de las alteraciones atmosféricas. 

La quema de esquilmos corno forma de preparar las tierras agrícolas, los caminos sin 

pavimentar, la presencia de suelos degradados, calizos y sin cubierta vegetal, el uso intensivo 

de fertilizantes y pesticidas, el uso de combustible con altos contenidos de azufre y las 

actividades de las ladrilleras, entre otras, afectan también ampliamente la calidad del aire al 

generar partículas suspendidas con un diámetro menor a 10 micras (PM10) y a 2.5 micras 

(PM2.5). 

Las actividades relacionadas con la transportación de las malerias primas, productos 

elaborados y personas, participan también en la contaminación ambiental, por el uso de 

combustible con altos contenidos de azufre. La calidad del aire de las zonas cercanas a las 

áreas de circulación vehicular ha sido alterada por el rnonóxido de carbono (CO), debido a una 

combusUón incompleta del carbono; el dióxido de carbono (C02), que corresponde a la 

,. El bióilio de azufre, al hidraase con la tuneda:! de las mocosas ccrluntivita y resprcmna, da-! lugar a la formación de áci

dos 5m1arnente agesiYos que pueden produci" iTitaci6n e inf1<rnaci6n agooa y CI'ÓIiCa. los 6xklos de azufre, en combinación 

con las pa1íClias y la huinedad del aire, producen los efecbs más perj.Kiciales atribuidos a la conta11inación atmosférica. 

lS Prr:Jgrana paa Mejomr la Ca8dad del Me en SaIéNnanca 2003-2006. 
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oxidación nonnal del carbono, pero es responsable del efecto invemadero3l5
; los óxidos de 

nitrógeno (NOx), compuestos esenciales de las lluvias ácidas; el dióxido de azufre (S02); los 

compuestos orgánicos volátiles, aumentados en situaciones de congestionamiento vehicular; 

los metales pesados y las partículas. 

En Salamanca, el parque vehicular ha crecido más rápido que la población: suma más 

de 44 mil vehículos, a los cuales hay que añadir los registrados en otros estados -algunos de 

los cuales no exigen la verificación vehicular- y los que únicamente atraviesan la ciudad. A esta 

realidad se debe agregar la reducida cobertura del Programa de Verificación Vehicular por parte 

de los automovilistas particulares, que la realizan sólo en un 55%, y de los dueños de las 

unidades destinadas al transporte público de carga y pasaje. 

La escasa planeación urbana de Salamanca -ciudad que se ha expandido en las últimas 

décadas, aumentando las distancias y los puntos de congestionamiento vial-, los caminos y 

calles sin pavimentar, la falta de CQntrol en la explotación de bancos de materiales, la 

deforestación y la consiguiente erosión de los suelos sin cubierta vegetal, participan de manera 

muy significativa en la producción de contaminantes atmosféricos. 

Las características topográficas de esta región primordialmente plana, la dirección y la 

velocidad de los vientos dominantes, por lo general penniten dispersar las emanaciones 

contaminantes, reduciendo las concentraciones de tóxicos en su lugar de producción. Sin 

embargo, esta dispersión -sin duda favorable para Salamanca-- tiene por efecto llevar las 

emanaciones hacia otros municipios localizados al suroeste, Pueblo Nuevo y Abasolo, 

afectando a una mayor parte de la población y del territorio guanajuatense. 

En la propia ciudad de Salamanca, la dirección de los vientos37 presenta variaciones 

durante el día ya lo largo del año. Los vientos predominantes provienen del nordeste, al igual 

que los que soplan durante la noche, lo cual agrava para el centro de población los efectos 

dañinos de los desfogues nocturnos de solventes e hidrocarburos realizados por la industria 

química y petroquímica instalada al nordeste. 

J; Sólo una cuarta paJ1e de este gas resulta de las em isiones de los medios de Iralsporte pero el riesgo ~ genera es ft.nda

m errtaI por d e5aII'OIla' el efecto invem adero al pa1k: i pcI' d e la eIevacKln de la tem perctIJ'a de la cimósfera terrestre. 
>l Vf?¡f mé4)a 6: cirecOOn de los vientos dominan1es. 
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2.5.2.2. Inventario de emisiones 

Se presenta a continuación una tabla de los principales sectores generadores de 

contaminación atmosférica, así como de las emisiones que producen. Si bien, el sector 

industrial es responsable casi en su totalidad del bióxido de azufre producido, el sector de 

transporte es un muy importante generador de monóxido de carbono y de hidrocarburos. Los 

sectores de comercio, servicios y agrícola son, sobretodo, responsables de la generación de 

partículas (PM10). Los datos presentados proceden del Sistema de Monitoreo de la Calidad del 

Ai~, que sólo registra los cinco contaminantes criterio establecidos por la Red Estatal de 

Monitoreo del Aire, aún cuando pueden existir otras emisiones igualmente dañinas. 

Sector Partículas 5°2 CO NOx He 
Industria 39.2 99.3 1.7 48.6 3.9 

Generación de energía eléctrica 28.8 78 0.8 32.3 0.9 

Industria del petróleo y petroquímica 8.1 20.6 0.4 16.1 1.8 

Transporte 10.3 0.6 86.2 37 73 

Camión de carga a diese! 6.1 O 17.4 28.1 34.5 

Camión de carga a gasolina 4 0.4 60.8 6.5 30.1 

Comercios y servicios 47.2 0.1 11.2 11.5 21.6 

Caminos sin pavimentar 26.7 NA NA NA NA 

Quema de esquilmos 17.2 NA 8.8 NE 5.5 

Ladrilleras 3 0.1 2.2 0.1 O 

Vegetación y suelos 3.3 O 0.9 2.8 1.6 

Total 100 100 100 100 100 

laxa 6: Inventario de emisDles de Saiam ¡w¡ca, 2000 (porcentajes ¡:« contcMninantes)3l. 
NA: No Aplica; NE: No Estinado. 

FlEflE 8EcRErAAlA CE. "'=00 AI.eEHTE, REru:lsos NATlJRALES y PEscA. Sai.&.PAAT, E lHsmuTo DE Eca.oGA DEI. ESTAOO DE ~TO. tEG. 

33 Este Sistema de Monitoreo de la Caidad del Aire tiene tres estaciones de monitorao dentro del área Libooa. La prinera se 

nstaó en 1999 en las instalaciones de la Cruz Roja, en Av. Faja de Oro; la seglIlda en 2000 en las instaaciooes del OIF 

mLl1ic~, en la coklnia Los Pilos, al SIl' del río; la tercera en 2002, en la colonia Nativitas, a nordeste de la ciudad. Esta estación 

es la más cercana a la zcna ildustrial. 

Jl Semcnat, IEG Y Gobierno IAricipal de SéUnél"lCa, p. 86. 
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2.5.2.3. Daños a la salud 

La potencialidad contaminadora de los nuevos pnxluctos químicos, que año con año se suman 

a los conocidos, aumenta los peligros para la salud o el bienestar de los humanos y amenaza 

la existencia de otras formas de vida. Sin embargo, la posibilidad de conocer los daños 

provocados a la salud por estos productos es bastante reducida, debido a factores como la 

dificultad o imposibilidad de analizar las relaciones de causalidad entre sustancias y 

enfermedades, el Uempo requerido para demostrar el efecto nocivo de ellas y el costo 

económico que representa tal empresa. No obstante, estudios realizados en ciudades 

europeas4(J han demostrado que pequeñas reducciones de los niveles de contaminación 

atmosférica pueden tener un impacto favorable para la salud pública y prevenir muertes 

prematuras. La contaminación del aire puede afectar a la salud humana, por las características 

de cada contaminante o por las características y respuestas de las poblaciones afectadas, las 

cuales varían en función de su edad y condiciones de vida. Los efectos directos de la 

contaminación dañan el tracto respiratorio y los pulmones, en tanto que son los principales 

accesos del aire contaminado al organismo, pero otros efectos pueden darse en cualquier 

órgano por el simple hecho de que sus células se alimentan de la sangre que ha transitado por 

los pulmones. 

Los estudios científicos de las últimas décadas han demostrado una asociación positiva 

entre la concentración de sustancias contaminantes en la atmósfera y diversos eventos de 

morbididad y mortalidad. Entre las consecuencias que afectan al organismo destacan algunas 

enfermedades agudas o crónicas, la alteración de funciones fisiológicas, como la ventilación de 

los pulmones, el transporte del oxígeno por la hemoglobina, acortamiento de la vida o daños en 

las etapas de crecimiento y desarrollo, ihitación sensorial y daños a la visibilidad. Los casos más 

frecuentes en Salamanca son las cefaleas y malestares, menor oxigenación de la sangre, 

irritación ocular, asma, bronquitis y afecciones respiratorias y cardiovasculares. En el estado de 

Guanajuato, el cáncer de tráquea, bronquios y pulmones, es la primera causa de muerte por 

tumores malignos en la población de edad adulta 41, mientras que en Salamanca, el asma 

presenta una tasa constante cuatro veces superior al promedio estatal. 

4l Vef MJHBS (Sistema de Información EI.I'opeo de Contrnnación del Are Y Salud), septiembre 2004. 

41 Sema-nat, IEG y Gobierno Mmicipal de Salamanca, 2003: 52-56. 
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Actividad 

Principales 

contaminantes 

generados 

Generación de S02 

energía eléctrica 

Partículas 

Industria del S~ 

petróleo y 

petroq u í mica 

Camión de He 
carga a diesel 

Daños generales a la salud 

Los óxidos de azufre, combinados con partículas y 

humedad, prcx::lucen ácidos agresivos con irritación e 

inflamación aguda o crónica, enfermedades 

respiratorias y riesgos de mortalidad. 

Participa en la fonnación de sustancias químicas más 

peligrosas que se precipitan en lluvia ácida, 

afectando vida vegetal y animal. 

Penetran fácilmente hasta los pulmones y causan su 

mayor daño al arrastrar consigo sustancias 

cancerígenas. Pueden causar reducción en la función 

pulmonar, yen combinación con el bióxido de azufre 

provocan respiración agitada. Las PM2.5 afectan la 

visibilidad, lo que puede generar accidentes. La 

presencia de partículas se asocia con el cáncer 

gástrico, pulmonar y de la próstata, enfermedades 

respiratorias y cirrosis. La presencia de plomo en la 

sangre afecta su calidad, su capacidad de 

oxigenación y reduce el ritmo de transmisión de los 

impulsos neurológicos. 

Los óxidos de azufre, combinados con partículas y 

humedad, producen ácidos agresivos con irritación e 

inflamación aguda o crónica, enfermedades 

respiratorias y riesgos de mortalidad. 

Los hidrocarburos están vinculados con las 

irritaciones ocular y respiratoria, así como con la 

leucemia, por impedir la fonnación de glóbulos rojos; 

son peligrosos cancerígenos. 
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Camión de 

carga a gasolina 

Caminos sin 

pavimentar 

Quema de 

esquilmos 
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CO 

HC 

Partículas 

Partículas 

Participa en la formación de sustancias químicas 

peligrosas que se precipitan en lluvia ácida, 

afectando vida vegetal y animal. 

Reduce la capacidad de carga de oxígeno en la 

sangre; provoca dolor de cabeza, mareos, náuseas, 

disminución de la atención y precisión, e incluso paro 

cardiaco y fallo respiratorio; incrementa la 

sensibilidad de las personas que padecen 

enfermedades del corazón, respiratorias o esderosis. 

Los hidrocarburos están vinculados con las 

irritaciones ocular y respiratoria, así como con la 

leucemia, por impedir la formación de glóbulos rojos; 

son peligrosos cancerígenos. 

Penetran fácilmente hasta los pulmones y causan su 

mayor daño al arrastrar consigo sustancias 

cancerígenas. Pueden causar reducción en la función 

pulmonar, yen combinación con el bióxido de azufre 

provocan respiración agitada. Las PM2.5 afectan la 

visibilidad, lo que puede generar accidentes. La 

presencia de· partículas se asocia con el cáncer 

gástrico, pulmonar y de la próstata, enfermedades 

respiratorias y cirrosis. La presencia de plomo en la 

sangre afecta su calidad, su capacidad de 

oxigenación y reduce el ritmo de transmisión de los 

impulsos neurok)gicos. 

Penetran fácilmente hasta los pulmones y causan su 

mayor daño al arrastrar consigo sustancias 

cancerígenas. Pueden causar reducción en la función 

pulmonar, yen combinación con el bióxido de azufre 

provocan respiración agitada. Las PM2.5 afectan la 

visibilidad, lo que puede generar accidentes. La 
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presencia de partículas se asocia con el cáncer 

gástrico, pulmonar y de la próstata, enfermedades 

respiratorias y cirrosis. La presencia de plomo en la 

sangre afecta su calidad, su capacidad de 

oxigenación y reduce el ribno de transmisión de los 

impulsos neurológicos. 

Tabla 7: principales contamnantes y sus efectos en la scfuj"'. 

En Salamanca, la Secretaría de Salud no ha hecho públicos sus datos de morbilidad y 

mortalidad relacionados con la contaminación. Sin embargo, el desarrollo de proyectos de 

invesUgación, financiados por el Consejo de Ciencias y Tecnologías del estado de Guanajuato 

(Concyteg), evidencia una verdadera preocupación por la asociación positiva entre 

contaminantes y ciertas afectaciones a la salud~. 

2.5.2.4. Medidas preventivas y correctivas 

a) Red Estatal de Monitoreo de la Calidad del Aire y Patronato para el 

Monitoreo de la Calidad del Aire en Salamanca A.C. 

La necesidad de contar con un diagnóstico real de los mayores generadores de contaminación, 

de los principales contaminantes y de sus cantidades, ha llevado a la creación del Patronato 

para el Monitoreo de la Calidad del Aire en Salamanca A.C., asociación civil 

encargada de la operación, manejo y control de las tres estaciones de monitoreo atmosférico de 

la ciudad44. Coordinada por el Instituto de Ecología de Guanajuato (lEG), se conformó la Red 

Estatal de Monitoreo de la Calidad del Aire, que realiza las mediciones del monóxido de carbono 

(CO), dióxido de azufre (S02), óxidos de nitrógeno (NOx), ozono (03) y partículas (PM10) en 

el Semamat, IEG y Gobierno Murfcipal de Salamanca, pp. 52-56 Y Lezama, J. L., Nte dMdido: criüca a la poIítí;a del aire en el 

valle de México, pp. 81·91. 

e El Dr. ErYique Va-gas Salgado, de la Facultad de Meo:flCila de la Uriversidad de GtmajJato, trvestiga las 'Enfermedades 

respictorias agudas en niños de la cU:lad de SéUnWlCa, asociadas a PM10 Y contlIniruMltes c1iterio (dióxido de azufre, 

dióxido de ritrógeoo Y monóxido de carbono)' . 

.\.4 Las tres casetas del Patronato pemVten ct.bri' el 80% de la zooa Lrba1a. 
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las cuatro ciudades más grandes del estado, mediante diez casetas fijas de monitoreo 

automático ubicadas en León, lrapuato, Celaya y Salamanca45. La información en tiempo real 

generada por cada una de las diez estaciones es concentrada y analizada por elIEG, quien es 

responsable de tomar las medidas apropiadas en caso de contingencia atmosférica. 

Conjuntamente, la Red Estatal de Monitoreo de la Calidad del Aire está integrada al Sistema 

Nacional de Información de la Calidad del Aire (8inaica), el cual proporciona y concentra la 

información requerida en el Instituto Nacional de Ecología. 

En Salamanca, los registros realizados en la caseta situada en la Av. Faja de Oro 

indican que, en comparación con las zonas metropolitanas del Valle de México y Guadalajara, 

la ciudad petrolera ha registrado un mayor número de días con niveles de calidad del aire no 

satisfactorios por excedencias de dióxido de azufre (802) -a veces hasta del doble de la Norma 

Oficial Mexicana (NOM) de protección a la salud-, con un promedio de 100 días al año durante 

los años 2000,2001 Y 2002. El monitoreo perimetral de la calidad del aire, realizado por Pemex 

en los alrededores de la RIAMA, indican que entre 1999 y 2002 las concentraciones de dióxido 

de azufre (802) han excedido con frecuencia los límites establecidos por la NOM en una 

proporción de hasta cinco veces con respecto al valor máximo permisible~. 
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Es importante recordar que el programa de monitoreo de la calidad del aire reconoce 

cinco sustancias, por lo que no hace referencia a otros tóxicos que pueden estar presentes en 

alguna industria de Salamanca, tanto en sus procesos procluctivos como en los patios donde 

almacenan sus pasivos ambientales. Estas sustancias induso podrían ser más peligrosas para 

la población, no sólo por su grado de nocividad, sino también porque no existe un 

reconocimiento público de su toxicidad, ya veces ni siquiera la conciencia de su presencia en 

el territorio municipal. 

b) Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca 2003-2006 

La necesidad de reducir las emisiones contaminantes de la industria, comercio, 

servicios, transporte y actividades agrícolas, llevó a los tres órdenes de gobiemo, empresas 

paraestatales, sector privado y sociedad en general, a firmar en mayo de 2004 el Programa para 

Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca 2003-2006. Las quince acciones que lo conforman 

fueron definidas por el gobierno del estado de Guanajuato, el gobiemo municipal de Salamanca, 

el Patronato de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire, la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semamat) la Secretaría de Energía, Pemex y la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). 

La conocida distribución de emisiones obligó a dar prioridad, dentro de este programa, 

a la reducción de emisiones de dióxido de azufre (502) generadas por la Central 

Termoeléctrica, por lo que Pemex Refinación se comprometió a suministrar gas natural y un 

combustóleo con una menor cantidad de azufre, en sustitución del combustóleo de 3.8% de 

azufre que entregaba anterionnente. 

Otras acciones propuestas por el programa son: la revisión y regulación de las industrias, 

ya sea de jurisdicción federal, estatal o municipal; la reubicación de las ladrilleras y el 

mejoramiento de sus hornos; el reforzamiento del Programa de Verificación Vehicular; una mejor 

organización del sistema de transporte y de la estructura vial; el uso de la labranza de 

conservación en lugar de la quema de esquilmos; reforestación y pavimentación de calles. 

También considera la necesidad de implementar un Programa de Educación Ambiental, un 

e; En el éño 2000 se emi:ieron más de 280 iriJ toneladas de emisiones en Sala-nanca, considerando Ctlicamente los 5 

contaminootes mooitoreados por el programa 

E Semarnat, IEG y Gobierno M.micipal de &Un <na, pp. 1 Pr 19. 
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Programa de Contingencias Ambientales, el fortalecimiento de la ya existente Red de Monitoreo 

Atmosférico y el desarrollo de proyectos de investigaciones en materia de calidad del aire, así 

como la recopilación de información primaria sobre varios indicadores de morbilidad, para 

identificar en la salud los efectos por la exposición a los contaminantes atmosféricos. 

EI12 de julio de 2005 entró en vigor el Plan de Contingencias, por medio del cual Pemex 

y la eFE se comprometieron a reducir hasta en un 40% su producción en caso de rebasar la 

IlOrma oficial de calidad del aire. El plan también considera la suspensión de actividades al aire 

libre en las escuelas, la reducción en 30% de las actividades de extracción en bancos de 

materiales pétreos y la prohibición de quemar cualquier tipo de material o residuo sólido o 

líquido a cielo abierto, así como la quema de esquilmos agrícolas47
• 

2.5.3. Suelos 

El suelo es el soporte físico de la biodiversidad de los ecosistemas terrestres, de las actividades 

productivas humanas y de la vida social en todas sus manifestaciones culturales. Es, entonces, 

un recurso para la vida humana y sus actividades productivas. 

Las alteraciones provocadas en el recurso suelo provienen de los cambios de su uso 

que se presentan con el crecímiento demográfico, la extensión de las zonas urbano-industriaJes, 

a expensas de las áreas agrícolas, y las actividades antropogénicas de extracción y explotación, 

reduciendo de esta manera los soportes de ecosistemas terrestres. Las actividades de 

deforestación, la erosión, el uso de fuego como técnica para desmontar, reroover la vegetación 

y dar paso a nuevos cultivos o áreas de pastoreo, han alterado las capacidades productivas y 

la biodiversidad de los suelos. 

En el estado de Guanajuato, los cambios de usos del suelo, sin un verdadero estudio 

previo de sus aptitudes, han llevado a un intenso proceso de desertificación y degradación, 

colocándolo en esta materia en el primer lugar de los estados del centro del país. La ausencia 

de una densa capa vegetal capaz de producir, sostener y reproducir vegetación, y por ende de 

frenar la erosión, genera graves consecuencias ambientales, pues la formación del suelo es un 

f/ Del 12 de juio de 2005 al 31 de di:iBiOOre del mismo afio, se decretaroo siete dlas de precamgencia en Salamcrtea, dos por 

exceso de PM10 Y cinco por exceso de S02' mientras que en el Distrito Federal sólo se decretó un dla de precontingencia por 
exceso de PM10 en todo el año 2005. 
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proceso natural lento. Esto obliga a considerarlo como un recurso no renovable, y se requieren 

medidas correctivas para su recuperación y conservación. 

En Salamanca, la forma en que se llevan a cabo las actividades agrícolas4o! es altamente 

responsable del deterioro de los suelos. Se considera que tanto el uso incontrolado de 

fertilizantes y pesticidas como la técnica de labranza y preparación de las tierras, mediante la 

quema de esquilmos en los cultivos de trigo, sorgo y maíz, repercuten de manera significativa 

en el deterioro de las condiciones físicas, químicas, biológicas y procluctivas de las tierras 

agrícolas, además de impactar en la calidad del aire por la combustión. Todavia se desconoce 

con certeza la toxicidad que pueden liberar, en el momento de su combustión, esquilmos de 

plantas que han sido fertilizadas y rociadas con plaguicidas químicos. Algunos compuestos 

químicos usados anteriormente, y en la actualidad prohibidos, persisten en los suelos y 

sedimentos. De esta manera, es posible que se incorporen a la cadena alimenticia o que se 

infiltren en los mantos freáticos. 

El uso de suelos de tipo foezem y vertisoleg4B para la fabricación de ladrillos atenta 

contra un recurso suelo de alta procluctividad que preferentemente debería tener un uso 

agrícola, pecuario y forestal. El riego agrícola y el uso de agroquímicos han salinizado los 

suelos, que también se encuentran erosionados por una actividad pecuaria, fomentada en 

detrimento de un uso agrícola o forestal. La inadecuada disposición de residuos industriales 

peligrosos participa también de la contaminación de Jos suelos y de las aguas subterráneas y 

de superficie. Finalmente, el pasivo ambiental de las plantas industriales instaladas desde hace 

varias décadas, o que han cambiado de dueño a lo largo de su historia, participa de la actual 

contaminación del suelo, del aire y de las aguas subterráneas. El tiempo transcurrido ya no 

permite identificar ni conocer los volúmenes de los residuos químicos o subproductos de los 

anteriores procesos industriales que fueron almacenados con poco cuidado, a veces al aire 

libre, o en contenedores que no recibieron mantenimiento. La explosión el 12 de septiembre de 

2000, en la empresa Tekchem, ilustra esta situación de desconocimiento de los pasivos 

ambientales: 

el Debido a los usos del suelo y a sus aptitudes, la actiVodad agrícola reabre 67.m de la ~ie nu»cipal, siendo la reg,ón 

certraI del mlrlicipio ~ está asenta1a la zona ~ la más apta pac¡ ello. Dichas actividades ~ el 14% de la 

pobIacié.rl acon6micanente activa ~ NEGI, 2000). 

4l Los suelos foezem son muy ricos en materia orgárica y nWien1es; los SlIlIos vertisoIes, por su tertilidad, permiten tna. agri

ctih.ra de riego variada y pm:luctiva: é6T1bos suelos son muy aptos para 1Il uso agrícola, pecuario o forestal. 
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El.o de Tekchem ,~,,~ .. ~:: 

.{~~~~= ~.-;-
• Tekctlem es una planta de fertil'aíXtif\tlada e~ el lugar ~ desde 1956 por 

M ontrose , luego Guanos y Fertiliza~tQ~~~~CO S:~;~ posterior;wente por Fe~ 
Mexicanos S.A (FeRimex). Producec_~I:m~tés org.attamente contaminante§, ~ 
OO'fSl, además de un fungicida proh~ 1Itados_f;1rIidos y EuroJit; ef-parathión. -- , -, - --,,-'------ -,.- --

• El 'tede septi~e 2000, unaiu§4.-athiórf_bcó un~ amarilla con forma 

de hengo, de u~$o metros de altu~' y-='fso ~ de ancho, que intoxicó a 200 

~1. El viento dispersó la Iltlbe hacia lrapuato y Pueblo Nuevo, pero se ~iAó la 
~ --

evacuación de los habitantes da. variaS cofóhias salmantinas, ilA'fi, cercanas a.tr~ 
'~~-; 

como céntricas, ~.J!I sentido de los vi~~~, 
" ~ --_,_- ~, ~- --,--, -2'--

• El gas malathiórl .. usado en Iá raoocación de ~guicidas, ésillfilSiderado de ~oxicidátr e 
·c._·.·. . ~·c. '.~-:" . 

para el ser humano; es~tlrr rieurotóxico que ~ al ~ nérvioso GeJ1tra1. La-s 
.;:~ ~ -- ~ .... 

intoxicaciQees agudas se ~fñ~i[jffiestan en súb' d9 tra~n, abundante 

secreción-eesaliva, diarrea, bre'flquitis, infarto al_ _ cc'~boma52'~~i~ __ 
-.~ .... .-~. --.,. 

• La explOsión en Tekchem evidenció el ~ ~:r~ que ~1:ie los pasivos 

ambientales almacenados a la intemperie ~- . . de la pp. micialme,-Ias 

""'m"""-<:>i' ... ""'·1re·'60 tonela~.4ile autoridadés señalaron que hubo '.h~_~FSión 

malathión, luego reQJificaron que ~ll:l f,~final~ que hatfran sido 7.5 torretaltits, 
-- ~ -~':..""'- ----:;:-~~~f,-~: - ~- ~ __ ~o--_ - ~ 

pero ~ pudo determinar con ~ión'~~disemirki1l])or descon. _el 

pasiv,Q-ambiental ta.'de Tekchem -. -

• La SeCretarfa de-:f'alixt del e a-tomar muestras dij:sangre de 1a5-peQW~t· 
- ~--=~ - - ; -¡...:~- -=- _:- -~~;.:~ 

eKPttE!~S para d~~J su nivel de aCfl'crmesterasa5J. ~-' _ al po<XL . .rs de, 
poDIamon por recoger ~ --~.-"',-- en el cmltltde Salud U~~-a med~ 2003 se '.-:: 

- ~ ~ - ,~~'" - ~ ~~~ 

htzG una efflrega ~ '_' c_rante ~na reu. en el JaRijp de ll!la coiGIWl_~ledaña a 

::m:~O::':_:::::l!1üo. os efi_~ de Salud 

• Las ·~;~tlades de -fekChemM6----"-~ndi$s:·;·1a empresa ~ 
ocu~ a 180 tra~res. 

3) D\chJoro D~ TlichIorethano: ilsectrida orgárlk:o de síntesis. 

51 PeriócJjro am., 3 de irio ele 2005_ 

-~- '--~ -:t.~ 

~~ -------3_~~-

~. --~ 
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2.5.4. Residuos 

Son residuos los materiales sólidos o semi-sólidos sin utilidad generados por las actividades 

humanas o animales. Se distinguen cuatro categorías de residuos: agrícotas y pecuarias, 

industriales, comerciales y domésticas. Los residuos tóxicos y peligrosos de los procesos 

productivos son materiales sólidos, líquidos o gaseosos que contienen sustancias que, por su 

composición y por su posibilidad de combinación o mezcla, representan un riesgo para la salud 

humana, para los recursos naturales y para el medio ambienle55
• 

A nivel intemacional se ha identificado como prioritaria la eliminación global de los 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) identificados por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU): son compuestos químicos orgánicos tóxicos capaces de causar graves 

efectos crónicos, como el cáncer y afectaciones del sistema endocrino, y que por sus 

propiedades físico-químicas son de una gran persistencia en el ambiente. No respetan 

fronteras, ya que pueden ser transportados a grandes distancias por las corrientes 

atmosféricas. Además pueden biomagnificarse y bioacumularse en tejidos grasos de los 

organismos vivos, lo cual afecta a las cadenas alimenticias en los ecosistemas. 

En México, la legislación ambiental clasifica a los residuos peligrosos de acuerdo con 

sus características: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable y Biológico Infeccioso 

(CRETIB). 

En Salamanca, muchas de estas sustancias son manejadas en la prOOucción yen el uso 

de pesticidas de la actividad agrícola. También existen como residuos de procesos productivos 

que ya no son vigentes y que fueron aplicados por empresas que han desaparecido. 

La historia industrial de Salamanca está inmersa en el contexto de la ausencia de una 

gestión adecuada de este proceso, y del desconocimiento y de la negligencia ante los 

problemas surgidos. Ello ha facilitado la concentración en su territorio de una gran cantidad de 

residuos, cuyas características se desconocen parcialmente. Durante las últimas décadas, el 

52 OrganlZéciJn "-mdial de la SakId. 

53 Acetilcoinesterasa: enzina que actúa para descanponer la acetilcoina, un qulmico vital para la transmisión de los impulsos 

nerviosos. Se reaizM pruebas paci esta enzina ero el fin de identifica' la exposición a químicos l.Üizados como pesticidas 

como el pareDón Y el malctiál. 

54 Oficio de la SecretMia de saud, 3 de septiembre de 2003. 

55 Bejarano GonzáIez, Fema'ldo, htIp:JfwINI.meta.~.orgIemislsustanciftesuoslrespel.hlm 

74 



EFECTOS DEL PROCESO DE IlDUSTEl..l.llZACKJN: SALA.MANCfI, TRANSfOEMADA 

escaso conocimiento social acerca de la toxicidad y los efectos de los productos manipulados, 

además de una normatividad mucho menos exigente, han permitido la generación de desechos 

peligrosos, cuya cantidad, caracteristicas y localización se conocen actualmente de manera 

muy aproximada. A este pasivo ambiental se suman los residuos resultantes de las actuales 

actMdades antropogénicas. 

Los sectores productivos presentes en Salamanca generan, inevitablemente, este tipo 

de residuos, si se toma en cuenta que a escala nacional las industrias química básica, 

secundaria y petroquímica, son responsables del 40% de la producción de residuos peligrosos, 

las industrias metal mecánica y metálica del 1 0% y la industria eléctrica del 8%56. 

A los residuos peligrosos del sector industrial se agregan otras fuentes, tales como el uso 

indiscriminado de plaguicidas químicos en la agricultura y los residuos biológicos infecciosos 

generados por dínicas y hospitales. En Salamanca destacan también los residuos provenientes 

del mantenimiento del amplio sector de a utotra ns po rte. En menor medida, los hogares 

domésticos son también generadores de residuos peligrosos al consumir y desechar productos 

que contienen sustancias y materiales tóxicos. 

A pesar de la alta toxicidad de dichas sustancias, y de que existen reglamentos que 

norman la actividad de empresas y establecimientos generadores de ellas, en el municipio no 

se tiene un inventario completo de los tipos y volúmenes de dichos residuos peligrosos. Las 

condiciones de su almacenamiento aumentan la peligrosidad, ya que suelen conservarse a la 

intemperie y sin el tratamiento adecuado. Dadas estas caracteristicas, constituyen un pasivo 

ambiental de mudlO riesg<f1. 

En el ámbito nacional, se estima que sólo el 12% de los residuos peligrosos reciben un 

tratamiento o son depositados en lugares autorizados. La mayoria son vertidos directamente en 

las redes de drenaje, arrojados en barrancas, rios y mares, mezclados con los residuos de los 

confinamientos municipales o almacenados en los patios de las empresag5!l. 

Guanajuato es el sexto estado generador de residuos peligrosos en la República 

Mexicana, después del Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz y 

Coahuila. Las zonas industriales de Celaya, Salamanca, lrapuato y León son las principales 

:6/dem. 

'il InsIihto de EcoIogla del estado de Guanc4uato, SaJamooca' problemática anbiertaJ, realidades, acciones y CtJmpromisos. 

51 Bejcra10 GcI"IZáIez, Femcrdo, htIp:J/wim.laletaapc.orgIemislsusta1cih'esiduos1res I.ttm. 
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generadoras de residuos peligrosos industriales. 

Para dar una idea del manejo dado a los residuos industriales peligrosos, se pueden 

consultar los dalos del Institulo de Ecología de Guanajuato que estipulan que, en la región 

Laja-Bajío. el 40.3% de dichos residuos se deposita en basureros, el 23.9% en la red de 

drenaje y sólo el 14.9% en un confinamiento industrial, siendo los municipios de San Francisco 

del Rincón y Salamanca las entidades que sufren el mayor impacto por disposición de residuos 

industriales59 
• 

En Salamanca no existe un sitio especialmente diseñado para el confinamiento de 

residuos industriales y biolágico-i n fecci osos , por lo cual se acumulan en los sitios de 

disposición final de residuos sólidos municipales. provocando graves problemas de 

contaminación de suelo, aguas superficiales y acuíferos por lixiviadoseo. Las características 

geológicas de Salamanca, la fácit filtración del suelo y las fallas geológicas producidas por la 

sobreexplotación de los acuíferos, facilitan la migración rápida de los contaminantes 

depositados en la superficie. La mala gestión de los residuos de todo tipo genera problemas 

irreversibles en materia ambiental y de salud pública. 

A manera de resumen, es importanle recalcar que la elevada concentración de la 

población y las actividades humanas desarrolladas en el municipio han rebasado la capacidad 

del entomo natural para regenerar los recursos requeridos -agua y suelo--, además de 

encontrarse fuera, en muchos aspectos, de las normas mexicanas establecidas, afectando de 

manera determinante e irreversible la calidad y disposición de los recursos naturales, así como 

la seguridad y calidad de vida de los habitantes. 

--- -- -~ 

~ ItW.~_.~: ~., R~~i 

pred~ ~élo 

. ~Suelo 
-' ~ --"!; 

Sobreexplotación y aneraciór1. su 

de fertilizantes y pesticidas. 

por '* uso 

Emisión de- partículas por la quema ~ 'BSquilrTl€J&, 

Degradación por quema CQ~~ labranza y 
-~-~~- - ~~',-

_j~n agl •• ím~_. 
,,~~ 

55 YM'W.g.majuato.gob.mx, págila dellnstihrto de EcoIogIa OEG). 

!!lIEG, p. 36. 
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no apropia€kis~ -

Emisión de partículas. 

Uso como materia prima de una tierra de alta 

productM@ad~treeta-, ~ o forestal. 

Re&n1en de los sectores de actividades y sus impactos sobre el entorno natural. 

Los esfuerzos realizados no alcanzan a revertir la situación. En materia atmosférica, el Plan de 

Contingencias para Salamanca resulta insuficiente y poco efectivo para reducir los niveles de 

contaminación. La norma ambiental, relativamente de reciente creación y aplicación, no puede 

contrarrestar el deterioro acumulado a lo largo de varias décadas de indiferencia. A pesar de los 

logros de las últimas tres décadas, muchas de las situaciones ambientales antes descritas no 

están todavía reguladas o lo están de manera insuficiente. La valoración social y política del 

sector productivo como generador de empleos y riquezas rebasa, por mucho, el- peso de Jos 

impactos ambientales de las actividades productivas. Una política ambiental exigente es 

percibida comúnmente como un freno para el desarrollo económico. De manera paulatina, el 

reconocimiento de los efectos ambientales de las actividades antropogénicas lleva a la 

implementación de políticas de prevención de la contaminación, capaces de vincular las metas 

económicas -producción y empleo-- con las metas ambientales de preservación de los recursos 

naturales. 
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El marco jurídico de las tres décadas de nonnatividad ambiental en México puede 

resumirse de la siguiente manera: 

-~--:::; ... _--

Marco jUlitllco Año 

1971 
~=-------~----~----~ 

Ley F ederal DBfO~1I!I ar la Secretaría de Salubridad y Aaisteill. 

Contaminación Ambi~ntal 

1972 Subsecretaría de 

Ambieme. 

1982 ley f'~eral de Protección al Ambiente. Secretaria de DeWrrollo Urbano y 

Ecología (Sedue). 

1987 Informe Brundt1and - concepto de 

sustentabilidad. 

1988 Ley General del EquilibRo Ecológico y la 

Protección al Ambiente thGEEPA). 

1fjErZ eaRffJnmcia de RIo. 

1992 Ley de Pesca. 

1992 

1994 

1~ Amplias mod_U!t!~ 

para transferir 

recursos a los 

~ Ley ForestaL~ "'~2--
'~c-~-

1998 Se inc! NSP~:1J:(ta Constitución-
'~-~~ ~-:---

el de'e~'.~todas las personas a un 

me:OiQ _,_e adecuado y se hace 
--:;-~~---=-' 

- -- I"_~ ~~ -~ :_:;..,;::-~ 

y 

~ de 

de 

de';:-}nspección y 

~K11O Ambiente y los 

:~---~ 
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2000 

~o que el desarrollo de la n 

~ sustentable. 

L~~I de Vida Silvestre. 

2000 Ley para la Protección y P 

2003 Ley General de Desarrollo F",~o.~t""FI 

2004 

Sustentable. 

Ley Slmeral para la Prevención 

GestiÓfl Integral de los Residuos. 

de ·1te':dft.Arobiente y 

("Jirari. 

-- ~: 

Mé'n:o j tri d ico e instituciona I d e lo am b iertaI (!lvel federal Y estatal). 

A nivel municipal, Salamanca tiene un Reglamento de Ecología y Protección Ambiental 

aprobado en 1999, con el ·objeto de establecer las normas para la conservación, protección, 

restauración, preservación y regeneración del ambiente, así como para el control, corrección y 

prevención de los procesos de deterioro ambientaln (Arl1), considerando nel establecimiento de 

medidas para la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo en el 

territorio municipal (Art.2, punto V), en acuerdo con la Ley General del Equilibrio EcoK>gico y 

Protección al Ambiente y la Ley para la Protección y Preservación del ambiente del estado de 

Guanajuato. 

De las principales fuentes de contaminación consideradas en el presente apartado, es 

evidente que compete a las autoridades municipales la atención a la quema de esquilmos, la 

instalación y control de los centros de verificación vehicular, la implementación de sistemas de 

saneamiento de agua y uso de las aguas residuales (Capítulo octavo, Sección 11) y el manejo 

de residuos sólidos municipales (Secdón 111). 

Sin embargo, sobre la base de la distribución de competencias en materia de protección 

ambiental, las atribuciones delegadas por la Ley General y la Ley Estatal a las autoridades 

municipales exduyen los asuntos reservados a la federación y/o al gobierno del estado. Siendo 

que las fuentes contaminadoras de mayor impacto -la refinería, la termoeléctrica, el transporte 

fecleral- son de jurisdicción federal, las autoridades municipales no pueden interferir en caso de 

exceso de emisiones. 

79 



DETEElORO MeIENTAl Y RECLAMO CIUDADANO: 

LA COI\STHI.XX¡bN SOCIAL DE LA, PROBlEMA TIGA MlEIEflTAl EN SALAMANCA, GuNWUATO 

Como ejemplo, citamos el Art. 7, punto V, que puntualiza que es atribución del 

ayuntamiento "la preservación y control de la contaminación de la atmósfera, generada por 

fuentes fijas de giros menores, fuentes naturales, quemas y fuentes móviles, excepto el 

transporte federal [ ... r. En su punto VI, &1 mismo artículo señala que el municipio podrá hacer 

efecUva la prohibición de emisiones contaminantes que rebasen los niveles máximos 

permisibles [ ... ] salvo en las zonas o en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal o 

estatal. 

En materia de Evaluación del Impacto y Riesgo en el Municipio (Sección 111), se 

presentan las mismas restricciones de competencia que excluyen a la autoridad municipal de la 

evaluación de "obras o proyectos de desarrollo urbano turístico, industrial o de servicios, que no 

sea de su competencia evaluar" (Art. 33 punto 11). 

Dichas restricciones limitan las acciones municipales frente a los factores que más 

participan en el deterioro ambiental, como son los casos de las industrias paraestatales y de los 

vehículos de transporte federal que las vinculan con sus áreas de distribución. 

Ciertamente, las autoridades municipales están habilitadas para generar la información 

oportuna sobre las condiciones del medio ambiente en &1 municipio (Capítulo Quinto, Sección 

VII) y fomentar un sistema integral de gestión ambiental municipal (Capítulo Segundo, Sección 

1), mediante la formación de un Consejo Ecológico de Participación Ciudadana y la 

implementación de la denuncia popular (Capitulo Segundo, Sección 11), comprometiéndose a 

"hacer del conocimiento al denunciante sobre el trámite y curso legal y administrativo de su 

denuncia [ ... ] en un plazo no mayor a 15 días hábiles- (Art. 19, punto 111). De hecho, "cualquier 

persona fisica o moral, pública o privada, tiene el derecho y la obligación de denunciar [ ... ] todo 

hed10 que genere o pueda generar deterioro al ambiente o daños a la salud de la población", 

por lo que el denunciante -deberá indicar su nombre y domicilio-el. 

La atención a los problemas ambientales aquí planteados pasa indudablemente por una 

intervención voluntaria y eficaz de cada uno de los niveles de gobierno, pero también de la 

ciudadanía en los aspectos que están a su alcance. Esta dimensión ha sido revisada en el 

trabajo de campo y se expone en el capítulo cuarto. 

&1 Destacanos esto por la nconformidad social ~ ocasiona. 
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Capítulo 3: La construcción social de la problemática 
ambiental: acercamiento conceptual 

En los anteriores capítulos se describieron los aspectos naturales y las caracterísUcas de 

crecimiento y desarrollo de Salamanca. Aunque se revisó la evolución de la ciudad desde la 

consolidación del primer asentamiento indígena, es de recordar que fueron analizadas con 

mayor detenimiento las transformaciones de la ciudad a partir de la llegada de.la refinería y de 

los primeros trabajadores petroleros en 1947. Con esta i m plantación petrolera, se inició el 

proceso de industrialfzación que modificó el entorno urbano, las características socio-culturales 

de la población de la ciudad, la calidad del entorno natural y la disposición de sus recursos. 

En este trabajo, la temáUca del deterioro ambiental ha sido prioritaria, en tanto que es 

una realidad que distingue a Salamanca entre las demás ciudades del estado. También ha sido 

prioritaria debido a la desproporción observada entre los daños y los riesgos 

ambientales -cada vez mejor documentados por los científicos- y las expresiones sociales de 

inconformidad y las acciones encaminadas a inscribir las demandas ambientales de la población 

en las agendas de las autoridades. 

La falta de un reclamo de magnitud proporcional con el deterioro ambiental no es una 

situación exdusiva de Salamanca, y ha alimentado la reflexión de varios teóricos sociales, 

quienes han observado a la sociedad de riesgo en la que nos movemos y los motivos que 

frenan o alientan la expresión colectiva de inconformidad. 

3.1. Herramientas conceptuales 

Autores europeos como Ulrich 8eck\ Anthony Giddens y Niklas Luhmannl, en sus análisis de 

la sociedad de riesgo iniciados a finales de los años noventa3
, como el inglés Klaus Eder', quien 

I Beck, Ulrich, La société du risqve. 

2 Luhmann, Nidas, SockJIogia del riesgo. 

3 Estas reflexiones sobre la sociedad del riesgo se dan en el contexto de 1Il desaTollo a uItralza de la moderrizaci6n, y de 

incesantes cambbs tecooIóg icos que produ::en riesgos manufacturados (COOlO el acOOente nu::Iear de Tchemobyl Y la crisis de 

la eocefaIopctía bovina espongiforme), en el nteml de sociedade s europeas consciertes de la degradación de sus coodiOOnes 

de bienesta- Y segLJidad, donde la lógica de prodl.lccKln de bienes -la sociedad industria- ha sido remplazada por lruI lógica de 

producción de maes, 1m sociedad de riesgo. 
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se ha interesado por la construcción social de la naturaleza, y como el estadounidense Matthew 

A. Crenson, quien ha estud iado el reclamo ambiental, han planteado que -el daño al entorno 

natural, y el riesgo que ello conlleva, no suelen convertirse en objeto de reflexión, 

inconformidad y reivindicación colectiva por parte de las poblaciones afectadas, por lo que han 

buscado identificar Jos mecanismos sociales que dificultan las expresiones de alerta ambiental 

en el terreno de lo social y de lo político. Es decir, han analizado la construcción social de la 

problemática ambiental, la forma por la cual una sociedad percibe el deterioro y el riesgo, se 

indigna y decide organizarse para exigir la preservación de su entorno natural y su seguridad. 

Estos autores han señalado las prioridades fijadas por los grupos sociales, además de 

los valores que atribuyen a su medio físico, reconociéndolo o desconociéndolo, como un 

elemento básico para su existencia. ¿De qué manera la situación de un medio ambiente 

deteriorado puede ser percibida por su población para convertirla, posteriormente, en motivo de 

reivindicación o reclamo por parte de la sociedad cMI? 

Matthew A Crenson5 al observar la escasa reacción ciudadana que causó la muerte de 

doscientos habitantes de Nueva York, como consecuencia de una inversión térmica ocurrida en 

noviembre de 1953, buscó entender por qué razón la magnitud del problema no correspondió 

con la magnitud de la interpelación de los ciudadanos y la acción políticá. Considera que esta 

ausencia de correspondencia refleja el valor que el grupo social estudiado atribuye a la vida 

humana, y que la falta de acciones correctivas reside, más que en obstáculos de tipo 

tecnológico, en obstáculos sociales y políticos; por ello, afirma que los problemas ambientales 

son un tema esencialmente político. 

La desproporción observada por la reducida reacción social y política, es justamente la 

situación que amerita ser estudiada. Crenson recalca que los investigadores sociales han 

privilegiado el estudio de las acciones, más que la ausencia de las mismas; sin embargo, las 

situaciones de no atención, de no consideración y de inacción, pueden aportar mucho a la 

comprensión de las relaciones de fuerzas sociales que conforman el entorno políUco de los 

problemas a atender. 

Para Crenson, cada comunidad realiza su propia selección de los aspectos sociales que 

ameritan atención, en función de su capacidad institucional para atender la diversidad de los 

4 Eder, KJaus, The social constra;tjoo of n<ture: a scck:JIogy rJ ecoIogic8I BfiigtKenmenL 

5 Crenson, Matthew A., The l.B1-pOÑÜCS of air poRIijon: a study of non-decisiomIaI ng in the citias, PI> 1-34. 
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problemas que se le presentan, pero sobretodo en relación con su propio marco nonnativo y 

valorativo. Una problemática ambiental es planteada, o apartada de la discusión pública, por 

mecanismos de poder y relaciones de fuerzas sociales, económicas, ideológicas y políticas que 

pueden obstruir su consideración 6
• 

Para Mary Douglas y A. Wildavsky7, las comunidades deben valorar los peligros a los 

cuales están expuestas para aligerar sus fuentes de preocupación. De esta manera descartan 

algunos riesgos, y concentran sus preocupaciones y el desarrollo de sus instituciones sociales 

en otros. Los riesgos seleccionados no son necesariamente los más peligrosos, pero son los 

que reflejan las estructuras sociales y sirven para orientar la confianza y los miedos de las 

sociedades. 

Así como existen factores sociales que penniten la selección y percepción de un riesgo 

o daño, también existen estructuras de poder creadas para obstaculizar la atención emergente 

de un problema públicxf. 

Estos autores recalcan que no son las condiciones ambientales objetivas, ni la 

dimensión del daño o del riesgo, las que motivan la preocupación ciudadana; son los factores 

culturales, sociales y psicológicos, Y un cambio en los valores prioritarios, que se vuelven 

significativos, los que explican el grado de conciencia y la preocupación por el deterioro 

ambiental. (Kidd y Lee, 1994)9. 

En este sentido, Eder (1996) introduce como posible explicación el cambio en la relación 

entre el hombre y la naturaleza. El acercamiento entre ambos se hace mediante la combinación 

de tres dimensiones: los conocimientos y experimentos del hombre, sus normas -las cuales van 

a dictar el valor de uso del entamo natural-, y la dimensión simbólica y el significado que tiene 

la naturaleza en medio del proceso de su consumo. Eder afirma que la naturaleza se 

encuentra inmersa en un proceso de apropiación, explotación y dominación por parte del 

hombre, sustentado por la idea de satisfacer las necesidades humanas; ello la reduce a un 

objeto al servicio del desarrollo del ser humano, expuesta a recibir, al igual que otros objetos, 

efectos negativos de las actividades antropogénicas. 

6Laza ma, p. 51 Y Lukes, Steven, El poder. Un enfoque 1CIdica, p. 67 Y sigo 

I DougIas, M. Y WJdavsky, A., R.isk and QRture: WI assay on the seIecOOn of techootog;;aJ and enWonnementaI dang6rs, ciado 
por Lezana, 2004, p. 40 Y Lezana, 2002, p. 409. 

ser enson, citado por Lezama, p. 414. 

SCi tado por leza11a, p. 43. 
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Para Eder, el ser humano es consciente de la relación irracional, patógena y 

autodestructiva que tiene con la naturaleza, es decir, que reconoce que al destruirla también 

aniquila el sustento de toda vida social. Esta relación descansa en la actitud modema de 

dominación que alimenta nuestros hábitos y nuestros comportamientos, y mantiene a la 

naturaleza en su calidad de objeto distante. El trato utilitario hacia la naturaleza ha reducido 

hasta su mínima expresión su valor estético y simbólico, el cual alimentaba nuestras 

conciencias colectivas. Esta idea, fundada en el carácter utilitario de la naturaleza, no puede ser 

una manera racional de tratar con ella, puesto que para preservar el entamo natural que es el 

sustento humano, y asegurar la conservación o regeneración de sus recursos, se requiere 

diseñar una ftracionalidad alternativa- de interacción con la naturaleza. 

Para B. Wynne y A IrwinlO y Beck (1994), la falta de alternativas de las poblaciones-en 

cuanto a su forma de vid~ juega un papel importante para poder iniciar una protesta. Beck 

(2001) sugiere que la necesidad de atender los problemas económicos de las sociedades, 

elimina la posibilidad de obtener conciencia del riesgo asociado al nuevo desarrollo industrial 

que, por otro lado, es innegable que proporciona beneficios. En algunas situaciones, no queda 

más que ignorar los problemas, ya que resultaría sumamente difícil encontrar soluciones, al 

menos en primera instancia. En este sentido, cada sociedad procede a su propia selección de 

los riesgos que está dispuesta a considerar imprescindibles, y canalizarlos a las instituciones 

capacitadas para atenderlos. También lo hace en función de su marco normativo y valorativo. 

Hay sociedades, por ejemplo, que no consideran el deterioro ambiental como una amenaza 

para su vida o su bienestar, puesto que sus normas sociales no las llevan a percibir estos 

problemas y, por lo tanto, no formulan dernandas al respecto. 

El incremento de la destrucción de la naturaleza no es, para Beck, un elemento 

suficiente para motivar el reclamo social y generarse, así, una actitud responsable frente a ella. 

Es decir, la dimensión del daño no es el factor clave que conduce a la protesta, ya que ésta se 

origina en la medida en que la voluntad y los valores culturales determinan cuáles daños, y 

cuáles no, merecen ser considerados. 

Para que haya una atención social hacia la realidad ambiental, deben presentarse 

previamente ciertas circunstancias. La jerarquía de las necesidades, que en 1954 elaboré 

1il Wynne, B. Y IMng, A, ~ science? The pubIic recoostnM:.:OOn of sdenca én:I tecmology, citado por Lezana, 

2004, p. 42. 
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Abraham H. Maslow11, sugiere que una sociedad es capaz de convertir en demanda social la 

atención al medio ambiente cuando tiene aseguradas todas sus necesidades primarias, es 

decir, las identificadas como necesidades fisiológicas y de seguridad. Por ello, y en el contexto 

de las poblaciones con desarrollo industrial, las demandas sociales encuentran su lugar en la 

forma de pensar de la clase media y de los paises desarrollados, donde las sociedades tienen 

la alternaUva de enfocar sus energías a cubrir sus necesidades no primarias, a tener una 

reflexión diferente sobre el mundo en el que habitan, y una relación armoniosa entre su forma 

de vida y la naturaleza. Además, las resoluciones a problemas ambientales Uenen un costo 

elevado que requiere de la existencia previa de una economla sólida, lo que refuerza la 

hipótesis de Maslow. 

Beck (1991) observa una creciente toma de conciencia de los riesgos ambientales en 

Estados Unidos y los países económicamente estables de Europa Occidental, donde las clases 

medias gozan de mejores normas de salud, seguridad y educación. La destrucción del entomo 

natural representa para ellas una amenaza hacia dichos logros y el producto de su trabajo. Este 

sentimiento de amenaza ha llegado a ser escuchado por el sistema político que los gobierna. 

En contraste, las protestas no suelen presentarse entre las poblaciones amenazadas por 

la pobreza y la falta de alternativas de vida. De una manera general, Beck considera que la 

sensibilidad ambiental y la voluntad de protesta están relacionadas con la densidad de 

población, el grado de industrialización, el nivel de prosperidad, la burocracia y seguridad; 

también depende del desarrollo de la democracia y de los medios tecnológicos, que deben ser 

suficientes para enfrentar el deterioro ambiental. Pero, sobre tooo, la preocupación ambiental y 

las demandas que le son asociadas dependen, sencillamente, de normas culturales y de formas 

de vida. 

Sin embargo, no puede atenderse un problema sin el conocimiento y la adecuada 

percepción del mismo, ya que son imprescindibles para convertirlo en objeto de reivindicación 

social en el terreno de lo político. La percepción/valoración de un problema de Upo ambiental, 

por un grupo social determinado, resulta de la cercaníade éste con su tiempo y su espacio, su 

grado de exposición, así como con su proximidad emocional con lo que representa el problema. 

También está relacionado con la calidad de la información emitida al respecto, de su recepción 

t1 MasIow, A.K., MotNation ai!d persooaMy, ciado por Femández GíIeI, 2OOO,p. 112, Heode, 2004, y Lezana, 2002, p. 403. 

85 



DETERlDRO AMBIENTAl Y RECLAMO C¡UDADJlNO: 

LA, CONSTRUCCION SOCIAl- DE LA PROBlEMATICA AM31E\Tt>l EN SP.LA.MtWCA, GUANAJUATO 

y de los conocimientos que genera acerca de la problemáUca, así como de la aceptación o 

resistencia que se tiene de quien emite esa información y del grado de dificultad para 

percibirla 12. 

De esta revisión teórica resulta la siguiente observación: los autores arriba mencionados 

comparten la idea de que la inconformidad por determinada situación ambiental, es decir, la 

construcción de demandas para resolver problemas ambientales, no surge en función de la 

magnitud de las afectaciones, sino en función de la estructura social --conformada por normas, 

creencias, conocimientos, símbolos y discursos-- que permite a la gente percibir, conocer y 

enfrentar el deterioro ambiental. Sin embargo, esta toma de conciencia varía dependiendo de 

las prácticas sociales de cada grupo: el conocimiento de la naturaleza, su forma de consumirla, 

las alternativas a su alcance y sus estructuras de poder, son algunos de los elementos que 

explican la variedad de respuestas de la sociedad frente a temas ambientales. 

No obstante, es importante estudiar tanto la ausencia como la realización de las 

acciones enfocadas a la resolución de los problemas, porque ambas evidencian la relación de 

fuerzas sociales que intervienen. Los mecanismos sociales permiten el reconocimiento social de 

la problemática, antes de facilitar o, por el contrario, imposibilitar un reclamo ciudadano que 

corresponda con la gravedad del problema. 

Las sociedades, los grupos sociales y sus valores, son los que dan importancia a los 

problemas; éstos por sí mismos no son los que se imponen a la conciencia y percepción 

colectiva, por muy graves que sean. A lo largo de su historia, cada sociedad o grupo social 

desarrolla un proceso de valoración, acorde con sus sentimientos, percepciones y formas de 

conocimiento que, junto con los factores politices, realizan la selección de los problemas que se 

atenderán. Los factores ideológicos y politicos están, entonces, presentes en la construcción 

social de los problemas ambientales. 

3.1.1. Sociedad de riesgo 

El deterioro ambiental y su valoración se dan en las sociedades industriales modernas, 

calificadas como "sociedades de riesgo- por Beck Y Giddens. Para ellos, estas sociedades se 

han convertido en manufacturas de males, amenazas y riesgos, debido a sus propios 

12 GonzáIez Placencia, Luis, Pen;epciOO ciucJara¡a de la inseglrijad, Y Beck. 
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desarrollos técnico y científico. Este desarrollo, llamado progreso, ofrece nuevas opciones 

-mejores niveles de bienestar, progresión de la ciencia y tecnología--, pero también nuevos 

efectos -abanico de riesgos ecológicos, sanitarios-, parcialmente inesperados y desconocidos, 

que conllevan a la sociedad a una situación de inseguridad e incertidumbre. Las amenazas del 

medio ambiente ya no sólo son parte de un ciclo natural, ni tampoco consideradas como 

productos del destino, sino que son provocados por el hombre, y deben considerarse en 

conjunto para la toma de ciertas decisiones frente a las diversas opciones de crecimiento que 

se le presentan. 

Estos autores argumentan que la sociedad modema es una "sociedad reflexiva~, porque 

debe resolver los problemas inducidos por su propio desarrollo, convirtiéndose en objeto de 

reflexión para sí misma. Es una sociedad en la cual el hombre es capaz de relacionar sus actos 

con las consecuencias inesperadas de éstos, y "asumir como propios los efectos retroactivos de 

sus acciones sobre el entomo~13. Con ello, el hombre deja de lado las explicaciones que 

adjudican a fuerzas sobrenaturales los casos de riesgo ecológico, que en realidad son 

resultado de la intervención humana sobre la naturaleza, y cuyos efectos se revierten contra la 

salud y seguridad de las poblaciones; o en los casos de pérdida de los elementos inmutables 

de la sociedad industrial -valores, identidades, roles-, debido a una ruptura con la tradición, 

situación en la que se encuentra la sociedad moderna. 

El riesgo es, entonces, una opción dentro de un abanico de posibles decisiones, donde 

intervienen la ciencia, la política, la industria, los mercados y el ca P ita 1''''. 

Giddens15 distingue el riesgo extemo, casi predecible y, por lo tanto, susceptible de 

asegurarse, del riesgo manufacturado, que es creado por el desarrollo humano, por los avances 

de la ciencia y la tecnología. Los riesgos ecológicos que derivan de la ingeniería genética, de la 

industria nudear y química, y del uso intensivo de combustibles fósiles, pertenecen al segundo 

tipo. Dichos riesgos son el producto de la intervención humana en el mundo natural, y se 

revierten posteriormente sobre la sociedad moderna, afectando, primero, a la naturaleza y, 

segundo, a la salud y seguridad de las personas. 

El riesgo, para poder existir, debe ser conocido y reconocido socialmente; no puede 

13 luhmann, citado por BerIail, Josetxo, Las COOS8CUI3IIcias petV8fS8S de la modernidad, p.15. 

14 Beck, p. 501. 

!5 Giddens, p. 521. 
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haber riesgo si no hay percepción social del mismo. En tanto sea mayor el conocimiento de las 

sociedades acerca de los riesgos, mayor será la suscepUbilidad para reconocer que son las 

acciones humanas las que los originan, desechando la creencia en el origen dMno y 

metasocial de los fenómenos no deseados. 

Estos peligros, por lo general incalculables, impredecibles y cuya responsabilidad es 

difícil de establecer, debido a la multiplicidad de los factores que intervienen, caracterizan la 

sociedad de riesgo y amenazan su propia viabilidad. La sociedad de riesgo, según Beck, surge 

apoyada en la destrucción de la naturaleza, es decir que el ser humano ha invadido todos los 

ámbitos naturales y los ha modificado en su gran mayoría; también su origen representa el fin 

de la tradición, en el senUdo.de que la sociedad ya no ve los riesgos o desastres como el 

producto del destino o de instancias sobrenaturales, sino que ahora cuestiona sus propias 

acciones y los efectos de las mismas sobre su entorno15
• 

Las sociedades modemas están sujetas a la vulnerabilidad, y están expuestas al 

producto de procesos irracionales relacionados con la afectación de su entamo, donde 

intervienen diferentes agentes y procesos sociales. Esta vulnerabilidad suele ser mayor en los 

grupos sociales con menor capacidad de respuesta, pero también en función del tipo de riesgo 

enfrentado. 

En la sociedad de riesgo definida por Beck17
, los riesgos globales que afectan por igual 

al conjunto de la población --como los desórdenes climáticos, la mala calidad del aire y del agua, 

o las manipulaciones genéUcas peligrosas- rebasan las medidas de protección y no respetan la 

condición o estatus social de los individuos. En estos casos, resulta imposible resguardar los 

elementos naturales contaminados (aire, agua) fuera de su entorno o contenerlos dentro de las 

fronteras políticas: los peligros no se limitan a su espacio de producción y aparecen como 

~pasajeros clandesUnos de un consumo cotidianon e inevitable de los alimentos que 

consumimos y del aire que respiramos. 

En el caso de los problemas ambientales que afectan a un espacio o grupo social 

determinado, debido a la cercanía geográfica con el contaminante o al desarrollo de ciertas 

actividades laborales, la lógica de repartición de los riesgos sigue parcialmente una lógica de 

repartición de las riquezas: a pocos bienes, mayores riesgos. Las posibilidades y capacidades 

ji Beck, 1998, p. 504, Y Gndens, 1998, p. 5'[1. 

17 Beck, 2001, pp. 72-78. 
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de reacción frente a una situación de riesgo, las estrategias de prevención y de compensación 

de dichos riesgos, están distribuidas de manera desigual, en función de los ingresos y de los 

niveles de formación. Sin embargo, esta lógica de repartición puede llegar a salirse de un 

esquema de clases para entrar a otro en que todos los grupos sociales, inclusive los 

productores de los riesgos, sufran por igual los efectos producidos. 

De la misma manera que ciertos riesgos se encuentran diferentemente repartidos entre 

los grupos sociales, se considera que la vulnerabilidad a ellos varía, según el patrón de las 

desigualdades socioespaciales derivadas de las relaciones sociales de prcxlucción. Escobar, en 

un artículo dedicado a la construcción social del riesgo en Chiapas18, indica que la cercanía 

física con la zona contaminada aumenta la exposición al riesgo, sin embargo la vulnerabilidad 

no se calcula únicamente en términos espaciales, sino que considera también aspectos 

socioeconómicos, tales como las posibilidades y capacidades de reacción, recuperación y 

respuesta de los grupos sociales frente a una situación de riesgo. Pliego Carrasco19 agrega que 

la capacidad de respuesta de cada grupo social está relacionada con la capacidad de sus 

soportes físicos, construidos para amortiguar los efectos de determinados fenómenos. La 

vulnerabilidad de estos soportes no solamente la detennina su resistencia a la fuerza de los 

fenómenos indeseados, sino también el estado de la dinámica social, cultural, económica o 

política de cada grupo social. 

Las estrategias de prevención y de compensación están desigualmente distribuidas en 

función de los niveles de ingresos monetarios y de formación de la población. La lógica de 

repartición de los riesgos coincide con la lógica de repartición de los bienes, y el grado de la 

vulnerabilidad refuerza, en este senUdo, las desigualdades sociales. 

En la sociedad de riesgo, con un nivel avanzado de desarrollo de las fuerzas 

productivas, los peligros no pueden ser apreciados por el discernimiento humano inmediato, y 

se requiere de instrumentos científicos de percepción y medición para volverlos visibles, 

identificables y, ~ ende, constatados por los expertos. Muchos riesgos únicamente existen en 

el campo del conocimiento, y no en el de la percepción, y sus efectos solamente se dan a 

conocer en un mediano o largo plazo. 

La percepción del riesgo también está en función de la miseria, la cual es un obstáculo 

11 Escobcr" Rosas, Héctor, "La construcción social del riesgo en CIi<4>as", en CiOOaJes, p. 3440. 

19 Plego CaTasco, Ferna1do, Hacia Lm sociología de los desastres urbaoos, p. 11. 
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porque otros valores se imponen como priorftarios frente a los peligros. La tolerancia a la 

contaminación y al riesgo es debido, en muchos casos, a la necesidad de crear o mantener 

empleos; esta necesidad social -atendida en el tiempo presente- es más valorada que una 

alteración al entorno natural o una situación de riesgo -más difícilmente aprehensible y con 

posibles efectos a mediano o largo plazcr, por lo que la satisfacción de demandas sociales de 

otro tipo domina las prioridades a atender. 

La inseguridad frente al riesgo ambiental puede distinguirse entre una dimensión 

objetiva, referida a una situación de probabilidad --es decir, cuantitativa- de la que se puede 

resultar víctima, y una dimensión más bien subjetiva, que denota una percepción de posibilidad 

más cualitativa de sufrir algún dañ(jD. La percepción de los riesgos lleva a la búsqueda social 

de parámetros que permitan reducirlos: se crea la necesidad de detectar y calcularlos, el deber 

de prevenirlos y de proteger a los posibles afectados, y la responsabilidad de elaborar políticas 

públicas de acción y actividades científicas de conocimiento. 

3.1.2. Segregación espacial 

Los riesgos, su percepción, su atención y las diversas formas de vulnerabilidad ante ellos, se 

encuentran distribuidos de manera desigual en el mapa social y geográfico. La diferenciación 

social de los grupos humanos, traducida en las distintas apropiaciones del espacio y su 

localización a lo largo y ancho de un territorio determinado, encuentra su expresión teórica en 

el concepto de segregación socio-terTitoriat. 

Yves Grafrney~ apunta que la segregación socio-territorial debe ser entendida como 

un hecho social que pone a distancia a los grupos humanos, y establece una separación física 

que lo refleja. El concepto de segregación socio-terTitorial está en el punto de intersección entre 

lo social y lo espacial, por lo que una diferenciación socialmente establecida se convierte en un 

distanciamiento físico-espacial, en cuanto al acceso y uso del suelo y de sus equipamientos. 

En este contexto de segregación, los hechos sociales de discriminadón, diferenciación 

o estigmatización coindden con una dMsión espacial descriptible y medible. Esta división 

resulta de la voluntad del grupo dominante que busca concentrarse en un espacio positivamente 

20 GonzáIez Ptacencia, p. 42. 

21 Grafmeyer, Yves, "Regards socioIogiques sur la ~', en La ségréglijon dans la W8e, pp. 86-87. 
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valorado por el conjunto de la población. Al mismo tiempo, el grupo dominado tiene conciencia 

de la exclusión de la cual es objeto. Esta situación genera incomunicación entre ambos grupos, 

resentimiento por parte de los exduidos y actitudes de soberbia del grupo dominante. 

Tales actitudes de diferenciación y de puesta a distancia dificultan la cohesión social, y 

la conformación de una percepción común de una misma realidad. Cada grupo social elabora 

su propia percepción de la realidad, a partir de sus crtterios valorativos y del lugar desde donde 

la observa; ese lugar refleja su situación: de dominante y prestigiado, o al contrario, de 

dominado y excluido. De la misma manera, los niveles culturales y profesionales son elementos 

que intervienen en la formación de un marco valorativo propio de cada grupo social. 

La diferenciación socio-territorial tampoco permite conformar la posibilidad de una 

expresión conjunta de inconformidad frente a una realidad percibida como inaceptable. La 

segregación no favorece la conformación de una organización social común, indiferenciada, 

compartida y fuerte. La disparidad entre los diversos niveles de ingresos y de formación 

educativa, y la marginación de ciertos grupos sociales con respecto a otros, colocan a la 

población en situaciones disparejas frente al deterioro y riesgo ambiental o industrial, lo que 

también puede dificultar la expresión conjunta de inconformidad frente a una realidad vivida de 

manera diferente. 

La fragilidad socioeconómica de ciertos grupos sociales los expone aún más a los 

riesgos ambientales, y hace más larga su recuperación de los daños sufridos. Un desastre 

natural o un accidente industrial genera daños que serán vividos de manera distinta por los 

diferentes grupos sociales afectados; un grupo social en condiciones socioeconómicas 

precarias, con baja acumulación de bienes, conocimientos y capital social, alejado de la 

estructura del poder y con una débil organización social intema, es más vulnerable que un grupo 

organizado, con condiciones socioeconómicas estables y con capftal social y cultural fuerte. 

3.1 a3. Sociedad civil 

Para José Femández Santil1án22
, la construcción de la sociedad cMl responde a la necesidad 

expresada por grupos sociales, voluntaria y legalmente organizados. de incidir colectivamente 

en el diseño de políticas gubernamentales y en la modificación de instancias, mecanismos y 

22 Femández Santi~. José, B despattw de la socJedaj civi Una perspectiva fKstórica, pp. 260-266. 
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disposiciones de la toma de decisiones de la esfera de lo público, desde un ámbito 

independiente del control gubernamental. Una primera función democrática de la sociedad civil 

consiste en controlar y vigilar las actividades del Estado, en una situación de interacción, 

intercambio y cooperación con los órganos del poder público. 

Lucía Álvarez Enríquez23 agrega que la sociedad civil propone transformar el equilibrio 

de las relaciones de poder mediante la participación colectiva de grupos sociales pluralistas y 

diversos, que disputan al Estado el monopolio de la gestión social y la toma de decisiones en 

los asuntos de interés general. Mediante la participación social se logra la transformación de las 

relaciones Estado-sociedad desde abajo, así como la configuración y regulación de un ámbito 

público, donde se encuentran insertadas las demandas ciudadanas en un nuevo orden de 

prioridad. -El desarrollo de la sociedad civil significa el surgimiento de nuevas instancias 

portadoras de poder y sustentadoras de capacidad de actuación, que se crean y foguean de 

manera extema [de las estructuras del poder imperante] y constituyen un espacio de 

interlocución con el Estado [ ... ] como una nueva vía para la gestión de las demandasW'. 

La construcción social de lo ambiental sugiere una apropiación políUca del medio 

ambiente y su colocación en el terreno de las relaciones con el poder. Sugiere, también, que la 

sociedad organizada fomente un cambio de prioridades entre las preocupaciones públicas. 

Álvarez Enríquez considera que, en México, la expresión de una sociedad civil 

autónoma ha sido entorpecida por la larga trayectoria de un Estado nacional fuerte, 

hegemónico y patemalista, donde el corporativismo ha instaurado lazos de subordinación y 

dependencia de Upo clientelar, los cuales han inhibido la evolución de la sociedad civil frente al 

Estadcf5. 

3a2. Articulación del marco teórico con la situación de Salamanca 

El deterioro ambiental constituye, en Salamanca, una dimensión de la vida cotidiana. A pesar de 

la difusión que le han dado los medios masivos de comunicación y de su repercusión en la salud 

de los habitantes, no se ha generado en Salamanca una expresión social de inconformidad de 

13 ÁIva.rez Enriquez, Lucia, DisIdo Feder<J: sodadad, economia, ¡xJI1tica y cultIKa. 

20 lbidem, pp. 15().151. 

2!i Ibkiem, pp. 1~14{). 
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la magnitud del deterioro ambiental, que tenga por finalidad reivindicar la implementación de 

políticas gubemamentales eficaces tanto para remediar como prevenir la degradación y riesgo 

ambiental. 

Salamanca es identificada por su refinería de petróleo desde múltiples aspectos: en lo 

económico, por los empleos y las riquezas que proporciona; en lo visual, por su línea del 

horizonte colmada de chimeneas, las colonias petroleras y el unifonne de sus trabajadores que 

permite identificarlos en sus recorridos hacia el trabajo; en lo olfativo por sus emanaciones a la 

atmósfera; en lo laboral por la diferencia entre las prestaciones sindicales de los trabajadores 

petroleros superiores a las del resto de la clase trabajadora industrial, en lo ambiental por sus 

días fuera de nonna y exposición al riesgo, yen la calidad de vida de los habitantes que deben 

enfrentar planes de contingencias ambientales que limitan sus actividades. 

Históricamente, la refinería es también identificada como el motor del desarrollo 

industrial de la ciudad responsable de la atracción de una gran cantidad de empresas: la 

te nnoeI éctrica, inaugurada en 1970, veinte años después de la refinería, es otra planta 

importante en los aspectos económicos, laborales, visuales y ambientales. Al imponente sector 

industrial, se debe sumar el también contaminante sector de servicios (manutención, transporte) 

que gira alrededor de la actividad industrial. 

La calidad de paraestatal de las dos mayores plantas industriales de Salamanca -ambas 

del estratégico sector energéticcr supone su estrecha relación con el gobierno federal y sus 

decisiones. Ambas plantas son, en materia ambiental, de competencia nacional por lo que no 

pueden ser sancionadas por las instancias ambientales estatales o municipales. El carácter 

altamente protagánico del sector energético en la economía nacional da lugar entre la población 

en general a comentarios alusivos a un posible trato diferencial por parte de las autoridades que 

llegan a tolerar, en las pa raestata les , ciertas anomalías ambientales que no toleran en otras. En 

materia política, las estrechas relaciones entre el poder sindical petrolero y el poder palíUco 

nacional están ampliamente documentadas. Tal vez esta situación dificulte la apropiación 

política del medio ambiente y su colocación en el terreno de las relaciones con el poder. 

En este sentido, los vínculos existentes en Salamanca entre la paraestatal petrolera, su 

sindicato y el estado nacional, apoyan la teoría de Crenson que afinna que los obstáculos a la 

construcción social de una problemática son políticos y sociales, antes de ser técnicos. Dichas 

soluciones técnicas -que consisten en la aplicación de procesos productivos más limpios o con 

menor incidencia negativa sobre el entorno natura~ tienen un elevado costo económico que 
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sólo algunas empresas pueden o desean enfrentar. Pero la implementación de dichos procesos 

implica también una valoración diferente de la naturaleza y de sus recursos, en la cual el entomo 

natural deje de ser percibkto como objeto de dominación y explotación dirigido al único 

crecimiento económico y satisfacción de las necesidades humanas. 

Sensibilizarse a la problemática ambiental ya la calidad de su entomo requiere, según 

Maslow, que los grupos humanos puedan previamente satisfacer sus necesidades primarias 

que son, según Heude, además de las fisiológicas, las de protección, seguridad y relaciones 

sociales en un contexto de interconocimiento. Las condiciones históricas de crecimiento 

demográfico y urbano de Salamanca han propiciado la construcción de un espacio segregado 

donde los aspectos de protección y seguridad (relacionados con la estabilidad en el empleo y el 

acceso a la vMenda, la exposición a los riesgos industriales o naturales) se encuentran 

d iferencialmenle repartidos. 

Para Beck, las personas dispuestas a preocuparse por los temas ambientales deben 

contar previamente con un cierto nivel de seguridad, bienestar y educación: sin esta tranquilidad 

y grado de satisfacción, es difícil priorizar las preocupaciones ambientales por encima de otras. 

En Salamanca, el grupo social al que pertenecen los petroleros cuenta en estos aspectos con 

una mayor tranquilidad que otros grupos profesionales del sector industrial. Esta tranquilidad 

diferentemente repartida entre la población salmantina, según su pertenencia laboral, p<XIría 

explicar una apropiación también diferenciada de la problemática ambiental y hacer pensar en 

un mayor interés y preocupación por el tema entre el grupo social de los trabajadores petroleros. 

El papel del conocimiento del riesgo es fundamental, según Beck, para p<XIerlo percibir, 

es decir que el riesgo únicamente existe como tal en el campo del saber. Ya hemos 

mencionado que un mayor nivel educativo y de conocimientos predispone a la población a 

reconocer que las decisiones humanas son las que originan los riesgos, y al mismo tiempo a 

desechar la creencia en el origen divino y metasociaJ de las desgracias. Además, la disposición 

de nuevos conocimientos aumenta las posibilidades de difusión y comprensión de los efectos 

de los procesos industriales entre la población, y a la vez permite mayores posibilidades de 

decisión y de inclinación a buscar una vida sin riesgos industriales, en un entorno natural más 

sano. 

Los apoyos, en forma de beca, entregados por el sindicato petrolero a los hijos 

estudiantes de sus agremiados, facilitan su permanencia en el estudio y mejoran el nivel 
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educativo de los integrantes de la familia petrolera. Por otro lado, las politicas institucionales 

propias a Pemex2l!5, de seguridad industrial y sensibilización a la protección ambiental, permiten 

suponer que los trabajadores, a partir del conocimiento adquirido, desarrollan una percepción y 

actuación diferente frente a las dimensiones de riesgo y deterioro. 

Sin embargo, la realidad ambiental no solamente es percibida mediante el 

conocimiento: también lo es a través de los sentidos. Esta capacidad perceptiva --de los malos 

olores o del mal sabor o aspecto del agua de la llave por ejemplo- es compartida de manera 

más unifonne entre los habitantes y suele ser independiente de su nivel educativo. Otros 

aspectos menos visibles, como la disminución de la disposición de agua subterránea, son 

igualmente alarmantes pero son más difíciles de percibir si no se difunden adecuadamente. En 

este campo de la percepción, una diferencia en los niveles educativos y de conocimientos de la 

población puede generar una valoración diferenciada de la problemática ambiental. 

Ahora bien, si el reconocimiento social de una problemática es previo a la expresión de 

un reclamo común de inconformidad, se requiere de un cierto grado de cohesión social entre la 

población para incorporar nuevas demandas sociales colectivas e incidir en el diseño de nuevas 

políticas. Sin embargo, esta cohesión, en el caso de Salamanca, podría encontrarse, alterada 

por las características mismas de la sociedad industrial -la cual modifica las formas 

tradicionales de solidaridad y de relaciones entre la gente, ya sean individuales o colectivas

pero también por la diferenciación social de esta ciudad debido a los aspectos laborales ya 

comentados, y por los aspectos de evolución de la estructura urbana relacionados con las 

etapas históricas de conformación del espacio urbano. 

En efecto, el proceso histórico de urbanización de la localidad ha dado lugar a dos 

espacios con características diferentes, divididos por el rfo Lerma, que por siglos sirvió de límite 

del crecimiento a la ciudad. Actualmente, el río divide un norte tradicional, comercial, industrial 

y autosuficiente, frente a un sur carente de planeación, servicios y equipamientos, con una 

población menos privilegiada, una mezcla de usos del suelo y una dependencia del norte para 

la realización de sus actividades básicas: trabajo, educación y consumo. De cierta manera, la 

división de la ciudad entre un norte formal y equipado frente a un sur con cierto retraso o déficit, 

puede equipararse a UIlS zona más atendida en materia de satisfacción de sus necesidades 

básicas y otra con menor atención para ello. 

2& Pemex, 2002, p. 12. 
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Las características del proceso de transformación de la ciudad, y la vulnerabilidad 

particular de cada grupo social frente al riesgo, como expresión de una diferenciación social más 

profunda, no facilitan la generación de una solidaridad ciudadana ni de una conciencia 

colectiva encaminada a la reivindicación común para tener una mayor seguridad y 

sustentabi tidad. 

Sin embargo, ya mencionamos que para Beck y LuhmannV, la sociedad industrial 

moderna, en su fase reflexiva, se encuentra en la etapa de reconocerse como actor del 

deterioro ambiental que la perjudica. La falta de un reclamo de la magnitud del deterioro, da la 

razón a Beck y Luhmann, quienes consideran que esa magnitud no motiva por sí sola la 

participación reMndicaUva de la sociedad civil. 

¿Cuáles son, entonces, las circunstancias y los mecanismos que en Salamanca impiden 

que la situación ambiental sea cuestionada y apropiada social y públicamente? 

¿Podría ser la diferenciación social y espacial de esta ciudad una explicación de la 

ausencia de demandas ciudadanas, que radique en una falta de cohesión social requerida para 

la formulación de un reclamo colectivo? 

¿Es posible llegar a la cohesión social en un entorno urbano donde predomina la 

segregación social y territorial como expresión de los mecanismos socio-poIíticos, que desde 

hace más de cincuenta años privilegian a sólo una parte de la población? 

¿Pueden los procesos industriales y urbanos, de conformación segregada de esta 

ciudad, jugar un papel en la formulación de un reclamo que llevaría los temas ambientales a la 

esfera pública en demanda de su atención? 

La cohesión social necesaria para la reivindicación colectiva requiere de la integración e 

interacción de los grupos sociales en presencia; sin embargo, la situación de segregación 

aparece, para Grafmeyer, como el posible antónimo de la cohesión. 

'lJ Luhm<m, citado por Bertain, p. 15. 

96 



Capítulo 4: Análisis de datos, percepción 
y construcción de demandas 

La revisión de las caracteristicas de la transfonnación urbana, a partir de la implantación de la 

refinería y de la posterior industrialización de la ciudad, insta a considerar la variable espacial 

-vivir al norte o al sur del rio- y la variable del campo de actividad laboral-ser petrolero o no

como aspectos capaces de generar una construcción de la problemática ambiental propia de 

cada grupo. Es decir, se trata de identificar si pertenecer al grupo petrolero o residir en un 

cierto lugar incide en una fonna diferente de percibir, asumir y actuar frente al deterioro y 

riesgo ambiental. 

Se induce que las diferentes trayectorias de los grupos sociales en presencia, y sus 

actuales características de vida, generan elementos valorativos e ideológicos que dan lugar al 

desarrollo de distintas fonnas de pensar, percibir y enfrentar la realidad ambiental. 

En este sentido, la variedad de los elementos valorativos entre los salmantinos puede 

explicar la dificultad de confonnar la cohesión social necesaria para una conciencia común de 

la problemática ambiental y para un reclamo colectivo. 

Se formaliza, entonces, la hipótesis según la cual el hecho de vivir al norte o al sur del 

río, o el hecho de pertenecer o no al grupo petrolero, incide en la percepción de la 

problemática ambiental, en la calificación del desempeño de las autoridades e instituciones 

ambientales facultadas para intervenir, yen una actitud, disposición diferenciada con respecto 

de la remediación de la problemática ambiental, ya sea indMdual o colectiva. 

En este capítulo serán desarrollados estos puntos, además de examinar la percepción 

de la población acerca de la segregación socio-territorial anteriormente planteada. 

4.1" Herramientas metodológicas 

La metodología es aquí entendida como -el proceso de transfonnación de la realidad en datos 

aprehensibles y cognoscibles, que buscan volver inteligente un objeto de estudio"1. El 

acercamiento a la realidad puede darse mediante diversos procesos técnico-instrumentales que 

1 Rossém Reguilo, "De la pasión metodológica o de la (pcrad6jca) posibiidad de la investigación", en Tras /as vetas de la 

irNestigadón cuaIitétiva, pp. 19-39. 
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permitirán un aprendizaje que no será ni finito ni preciso. 

En cuanto a su marco metodológico, esta investigación se inscribe dentro de la 

sociología cualitativa porque recoge elementos de percepción y valoración que serán tratados 

de manera cuantitativa para relacionarlos entre si. 

Para poder aceptar o desechar la hipótesis de este trabajo, se diseñaron dos 

herramientas: un formato de encuesta y una guía de entrevista a informantes calificados. Ambos 

instrumentos buscan captar la manera de concebir las diferencias socio territoriales observadas, 

la percepción de la importancia de la problemática ambiental, la calificación del desempeño de 

las autoridades y el valor de la presión social y de la acción ciudadana, individual o colectiva, 

para reMndicar programas públicos para la preservación del medio ambiente. 

En cuanto a la encuesta, se decidió que el muestreo fuera aleatorio no estratificado. Se 

aplicó a personas mayores de edad que, en dos fines de semana del verano de 2005, entraban 

o salian de supennercados y mercados ubicados tanto en la parte norte como en la parte sur 

de la ciudad. Participaron únicamente las personas, tanto hombres corno mujeres, que así lo 

decidieron. 

De todas las encuestas contestadas, sólo se consideraron los cuestionarios contestados 

en su totalidad y se desecharon los incompletos o que habían sido contestados por personas 

que no viven dentro de los límites de la zona de estudio. Fueron 237 cuestionarios validados, 

contestados por 117 habitantes del norte del río y 120 del sur. En el ámbito laboral fueron 37 

integrantes del grupo petrolero y 200 personas exteriores a él. 

El tamaño de la muestra responde a las restricciones, tanto financieras como de tiempo, 

propias de este trabajo. También responde al hecho de que, al aumentar el tamaño de la 

muestra, no se aumenta en la misma proporción la calidad de las respuestas. Además, el dato 

de la población total-en este caso, la población urbana mayor de 18 años- no es requerido para 

el cálculo de la fórmula seleccionada para determinar si los cuatro grupos considerados se 

comportan o no de manera diferente frente a la problemática ambiental. 

En cuanto a la representatividad de cada uno de los grupos dentro de la muestra, no es 

necesario fijar una proporción similar de individuos de cada grupo para poder contrastar las 

diferencias entre cada uno de ellos. 

Las mismas limitaciones del proyecto llevaron a aceptar un nivel de significancia -o 

intervalo de confianza- de 80% (alpha=20%) para el análisis general de los datos recabados, 

permitiendo observar unas diferencias significativas en 13 casos. Sin embargo, en unos 5 casos 
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se advierten diferencias significativas con un nivel de significancia de 90% (alpha=10%). Se 

reportan ambos datos en las tablas que aparecen posteriormente. 

Para delimitar a la categoría laboral petrolera se decidió agrupar tanto a los trabajadores 

petroleros identificados como tales2, como a los habitantes de las colonias petroleras que, en la 

gran mayoría de los casos, son familiares directos de un trabajador petrolero o han elegido 

estas colonias como su lugar de residencia. El grupo así conformado es aquí identificado como 

"petrolero" . 

En cuanto a la decisión de realizar entrevistas, se ha valorado la posibilidad de captar 

una percepción más puntual y precisa de algunos informantes y de obtener información 

cualitativa. Las entrevistas, llevadas a cabo entre el 24 de mayo de 2005 y el 12 de agosto de 

2005, tuvieron una guía direccional de preguntas, pero también consintieron la libertad del 

entrevistado para no sók> responder las preguntas del entrevistador, ni dejarse llevar por las 

respuestas esperadas por el mismo. El encuentro con personas sensibilizadas con la 

problemática ambiental salmanUna, aquí llamadas informantes calificados, fue imprescindible 

para profundizar en algunos aspectos que una encuesta sólo esboza. 

La selección de los entrevistados comenzó con la revisión de una lista de habitantes de 

Salamanca, involucrados con el tema de la contaminación, y proporcionada por una persona 

que fue responsable de las áreas ambientales de la administración pública. De estos primeros 

entrevistados surgieron nuevos contactos. Por último, uno de los entrevistados fue ubicado tras 

su mención en la prensa local como una persona involucrada con el tema. 

Todas las personas entrevistadas están directamente relacionadas con la problemática, 

ya sea por pertenecer a los sectores generadores de contaminación -industrial y agrícola-, por 

estudiarla -sector educativo-, o por ser activas en la búsqueda de soluciones -desde 

organismos públicos o desde la sociedad civil--. 

Se seleccionaron doce informantes calificados, de los cuales diez son residentes de 

Salamanca, uno, foráneo, es estudioso de la temática ambiental salmanUna, y otro más es 

gerente de una de las grandes empresas reconocidas por su participación en la generación de 

la contaminación, pero que se negó a la entrevista. 

2 De los resultados de la encuesta, lana la ctención que en la pregunta • ¿A qué se cJe(fua usted'r, los trabajadores de Pemex 

hayan sido los Crlicosen identiica' la ElrJ1)r9Sa para la cual ~, sea como obreros, empleados o ilgenieros, nckJso 

cuando la encuesta se apflCÓ fuera de su UJ~ de tr<i>ajo Y estn:Io eIos vestidos de cM. 
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De las once personas entrevistadas, es relevante señalar que los diez residentes en 

Salamanca viven al norte del río; sólo uno de ellos trabaja al sur del mismo y dos de los 

entrevistados cuentan con una relación familiar o profesional con Pemex. 

No se buscó comparar las opiniones de los informantes entre si a partir de su campo de 

actividad, sino de colectar las opiniones de personas que han sido reconocidas como 

preocupadas por esta problemática, y encontrar su posible conexión con las de la muestra 

encuestada. Para facilitar la presentación de las aportaciones realizadas por los entrevistados, 

y con la intención de preservar su anonimato, se otorgó una letra del alfabeto a cada uno de los 

informantes, tomando en cuenta el orden cronológico en el cual las entrevistas fueron 

realizadas. 

Las lecturas teóricas han permiUdo conformar índices temáticos o categorías de análisis, 

en torno a los cuales se organizó la información recabada. Estas categorías de análisis surgen 

de la necesidad de interpretar la información proporcionada por la población -encuestados y 

entrevistados- considerada en mi estudio. Sus ejes giran alrededor de la percepción de las 

diferencias e idenUdades socioterrítoriales del área urbana, de la experiencia general del 

deterioro ambiental como factor propicio para la acción o la inacción, de la valoración del 

desempeño de las autoridades e instituciones, y de la inevitable generación, pero también 

remediación, de la contaminación. 

El tema de la diferenciación e identidades socioterritoriales prevalece en los relatos y 

comentarios acerca de la ciudad, además de percibirse a la lectura de un mapa de la ciudad, 

por lo que conforma la variable que depende de este estudio. 

El trabajo interpretativo que surgirá del dialogo entre los datos y las categorías de 

análisis consideradas permitirá un acercamiento a la realidad social salmantina confrontada a la 

problemática ambiental: probablemente que reflejará ciertas incoherencias y contradicciones 

que son propias a todo mundo social cambiante y en movimiento. 

4.2. Diferenciación e identidades socio-territoriales 

Este grupo de ítems busca identificar si la segregación socio-territorial descrita en este trabajo, 

con base en los tesUmonios y aportaciones de los entrevistados, es percibida de la misma forma 

por las personas encuestadas. Todos las cifras de las tablas representan proporciones 

porcentuales. 
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4.2.1. Datos 

• Datos globales de la encuesta. 

(tems 
. 

No soy el más expuesto a la contaminación y al riesgo. 

Es más sano vivir al norte del río. 

Es fácil identificar los espacios petroleros. 

• Datos diferenciados de la encuesta 

(tems Petrolero No doS. d.s. 

petrolero 10% 20% 

No soy el más 

expuesto a la 86.5 83.5 
contaminación y 

al riesgo. 

Es más sano vivir 18.9 23 
al norte del río. 

Es fácil identificar 

los espacios 70.3 79.5 
petroleros. 

• Opiniones de informantes 

Frecuencia 

84 

22.4 

78.1 

Norte Sur d.s. d.s. 

10% 20% 

82.9 85 

23.9 20.8 

72.6 84.2 sí sí 

En cuanto a la diferenciación social en Salamanca, las personas entrevistadas comentaron más 

acerca de las relaciones existentes entre el grupo petrolero y el resto de la población, que de 

3 d. s.: ciferen cia sig nii::ativ a Expresa el niYeI de sig n ificcnci a con el ruaI se trabajó. Un nivel de sig niica1cia, o i n1ervaI o de 

confiCllza de 90%, corresponde a una prueba de hipéiesis de 10'%; mientras que In nivel de signilica1cia, o intervalo de 

confianza de 80%, corresponde a tna prueba de ~ de ~. 
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las disparidades entre el norte y el sur de la extensión urbana. No obstante, la distribución de 

sus lugares de residencia y de trabajo -ampliamente concentrados al norte del río- evidencian 

un uso diferenciado de la zona urbana. De los ocho informantes que opinaron al respecto, el 

informante F\ consideró que las barreras que existían en el inicio de la convivencia 

desaparecieron con la realización de matrimonios mixtos, lo que permite afirmar, dijo la 

informante CS, que ahora existe una coherencia entre los grupos, la cual redunda en un 

entendimiento colectivo de que las problemáticas ambientales son de y para todos. 

Sin embargo, para los demás seis informantes la permanencia de dos grupos cerrados 

que interactúan poco entre sí es todavía vigente. Para la informante N, en Salamanca 

coexisten el grupo de los petroleros, el de los agricultores, el clan político y el resto de la 

población. Para el infonnante 0 1
, los grandes agricultores y dueños de las agroindustrias 

conforman una forma de aristocracia adinerada que se relaciona con la del sector industrial. 

Las personas que perciben la distancia entre estos grupos expresan que los petroleros 

constituyen un grupo aulosuficiente que no requiere abrirse a otros; es un grupo que hace alarde 

de su posición y "conserva puesta la camiseta, con o sin su uniforme" dice el informante D. En 

su interior, cuenta con diferencias de statu entre personal de confianza y trabajadores 

sindicalizados que se traducen en una apropiación diferenciada de los espacios de ocio puestos 

a su disposición, ya sea por la empresa o por el sindicato. Hacia el resto de la población, el 

orgullo petrolero que se traducía en un comportamiento de "marqueses y virreyes" -retomando 

la expresión usada por el mismo infonnante- disminuyó notablemente a finales de los ochenta, 

con el encarcelamiento del líder sindical Joaquín Hernández Galicia, La Quina. 

El informante r considera que, laboralmente, pertenecer a una para estata I crea una 

cierta cultura que convierte al petrolero en una persona diferente al resto de la población, 

siendo que su núcleo social, muy cerrado y especial, lo hace chocar con ella. A partir de la 

década de los ochenta, la distribución de las colonias petroleras en la totalidad del espacio 

4 El informa-rte F, salam antilo de ra:imierto, l!i:ora en el sec10r de la coostrucci6n. 

5 la informante e es académica, estudiosa del kmla anbiei Ita. Lleva 20 años viviendo en SalCI1la1Ca 

s La inforrncme A. con 24 años de vida en Salanmca, es cercala a grupo petrolero por relaciones fa'rO<res; de manera 

ndependiente se interesa por los casos de leucemia en SaIam anca. 
7 El mooncne O es comerciate Y activo en lila asociación cM ~Iista TI909 22 a'Jos viviendo'en este Ilfiemo' (sic). 

I El ntormante IlaIxx'a dentro de la irkiativa privada Y prorua ob1ener la certificaci6n ambiental de su empresa. No reside en 

Salamanca. 
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urbano -y no solamente al norte del río-- no permitió, según el informante ES, la integración 

social del grupo petrolero a la comunidad salmantina, debido a que sus integrantes conservan 

una fuerte identidad a su interior. El informante G1c recuerda que la forma en que las cofonias 

petroleras están sistemáUcamente bardeadas, cerrando el paso a los peatones que quieran 

acortar su ruta, acentúa la sensación de una cierta prepotencia petrolera difícilmente aceptada 

por el resto de la población, el cual la experimenta con resentimiento y envidia. 

4.2.2. Comentarios 

Los encuestados consideran que los efectos de la exposición al riesgo y a la contaminación no 

son similares para todos los habitantes, y que varían en función de las condiciones de edad, de 

salud o de residencia. Ser niño o adulto mayor agrava los efectos de la exposición a la 

contaminación, y vivir por debajo de los vientos dominantes provenientes de la zona industrial 

la aumenta, ya sea por causa de partículas pesadas, si se vive cerca de dicha zona, o de 

partículas más ligeras, si se vive lejos de la fuente de la contaminación atmosférica. 

También resulta reconfortante, para los encuestados, no considerarse como los más 

expuestos, y creer que otras personas sufren más los efectos de la contaminación. Sin 

embargo, esta forma de pensar también puede frenar la inconformidad de una población 

concentrada sóto en lo que la concieme directamente. Esta percepción del afectado como ·otro, 

diferente y distante", inhibe la conformación de una conciencia y una movilización compartidas 

por el conjunto de la población. 

El hecho de percibirse menos expuesto que otro, también permite a estas personas 

tomar distancia con respecto a una realidad difícil y alarmante, y descansar de ella. Crenson y 

Beck mencionan la selección que realizan los grupos sociales de los problemas, en función de 

la capacidad de sus instituciones para atenderlos. Si la gran mayoría de los salmantinos no 

considera ser Rel más expuestoR, su posición se puede entender de la siguiente forma: Raunque 

yo estuviera expuesto, no existe la capacidad institucional para atender esta situación". 

La población encuestada percibe que el norte y el sur del río no están igualmente 

9 El informante E lOOora en 1m empresa privada y patq>a en una asociación civil dedicada a la medición de la calidad del aire. 

10 El rnornwte G, nctivo ele SalamatlCa, ex ~ ele Pemex, es actualmen1e lW1 académico estLdoso del tema ambiertal 

y activo en lW1a 19lCiación civil crnbientaista 
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expuestos a la contaminación ni a sus efectos sobre la salud. Cerca de tres de cada cuatro 

personas encuestadas consideran que vMr al sur del río es más sano que vMr al norte. Una 

mayor distancia con respecto a la zona industrial parece asegurar un entorno natural más sano 

al sur del río. Pero independientemente de la veracidad de ello, la marcada opinión a favor del 

sur indica que se percibe una distribución espacialmente diferenciada con relación a los efectos 

del deterioro ambiental. El norte del río, más rico y equipado, es, sin embargo, percibido como 

la zona más contaminada. También así lo reconocen sus habitantes, que priorizan un entorno 

cercano más equipado y socialmente valorado por encima de un entorno inmediato más sano. 

La opinión de que los espacios del sector petrolero son claramente identificables e 

identificados en Salamanca es confirmada por más de las dos terceras partes (78.1 %) de los 

encuestados. Existe una diferencia significativa (con alpha=10%) en las respuestas en cuanto 

al lugar de residencia de los encuestados, siendo que los habitantes del sur perciben en una 

mayor proporción (84.2%), en relación con sus vecinos del norte (72.6%), que los espacios 

petroleros son fácilmente identificables. El grupo de los no petroleros es el segundo en poner 

énfasis en la perceptible diferenciación de los espacios petroleros. 

De esta manera, se observa una mayor conciencia de la fragmentación urbana entre los 

habitantes que padecen en prioridad los efectos de la segregación -los habitantes del sur y los 

no petroleros-, por ser ellos los menos valorados del entomo urbano salmantino. El rápido 

crecimiento de la ciudad al sur del río no permitió una respuesta planeada a las demandas 

sociales de suelo habitacional, lo cual entorpeció la posterior introducción de servicios. 

4.3. Percepción general del deterioro ambiental: 

conciencia para la acción o la inacción 

La percepción de una realidad, por medio de los sentidos o del conocimiento, es una condición 

necesaria para llegar a una toma de conciencia y provocar una acción. El conocimiento del 

riesgo es fundamental, escribe Beck, para poderlo percibir. El riesgo únicamente existe a partir 

del momento en que es conocido y reconocido. 

En este apartado se busca, entonces, valorar la importancia que la población 

salmantina otorga al conocimiento del deterioro ambiental en relación con sus causas, sus 

efectos y las acciones para remediar1o. También se indaga el modo en que la población vive esta 

problemática, en el contexto de su estrecha relación con la generación de un gran número de 
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empleos. Se busca, también, identificar en qué medida la situación ambiental se ha convertido 

en un mal necesario, del cual depende indirecta e inrernediablemente el crecimiento económico, 

o si, al contrario, la amplitud de esta realidad ambiental puede incitar acciones ciudadanas que 

se inscriben en la conciencia de un derecho a un entorno saludable. La percepción de una 

realidad adversa puede desarrollar una voluntad de interpelar y actuar, pero una sensación de 

saturación, desentendimiento y desanimo puede también bloquear toda voluntad de 

participación. Las dos opciones se encuentran, en Salamanca, al alcance de la población. 

Una población consciente de sus derechos es también una población más apta para 

formular reivindicaciones hacia sus autoridades y evaluar su desempeño; también es una 

población más consciente de sus obligaciones y de la necesidad de cumplir con ellas. La 

percepción social de una corresponsabilidad ciudadana e institucional, coloca a la población no 

sólo en su papel de demandante, sino también en el de actor decidido en intervenir en una dura 

realidad que puede ser modificada. Por este motivo, es importante identificar la valoración que 

hace la sociedad cMl de su papel, y la magnitud de la atención prestada por las autoridades 

cuando expresa sus demandas. 

4.3.1. Datos 

• Datos globales de la encuesta 

• Conciencia del deterioro 

items Frecuencia 

Conciencia de la gravedad de la problemática ambiental. 93.7 

Interés por identificar las causas. 73 

Interés por identificar las acciones. 54.9 

Percepción de que el problema ambiental no es el principal. 61.6 

Conocimiento del derecho constitucional a un entamo saludable. 84.8 
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• Expresión de un sentimiento de impotencia que podría causar inacción. 

Items 

La contaminación es el precio a pagar por la generación de empleos. 

La contaminación es una dimensión inevitable en Salamanca. 

Estar habituado a la contaminación abnosférica. 

Problema contra el cual no se puede hacer nada. 

• Datos diferenciados de la encuesta. 

• Conciencia del deterioro 

ítem s Peb'olero No 

petrolero 

Conciencia de la 

gravedad de la 97.3 93 

problemática 

ambiental. 

Interés por 81.1 71.5 

identificar causas. 

Interés por 48.6 56 

identificar acciones. 

Percepción de 

que el problema 73 59.5 

ambiental no es 

el principal. 

Conocimiento del 

derecho 

constitucional a 86.5 84.5 

un entamo 

saludable. 

d.s. 

10% 

d.s. 

20% 

sr 

Norte 

93.1 

73.5 

54.7 

64.9 

84.6 

Frecuencia 

34.6 

65 

51.1 

40.9 

Sur d.s. 

10% 

94.2 

71.7 

55 

58.3 

85 

d.s. 

20% 
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• Expresión de un sentimiento de impotencia que podría causar inacción, 

lIems Petrolero No d.s. d.s. Norte Sur d.s. 

petrolero 10% 20% 10% 

La contaminación 

es el precio a 

pagar por la 35.1 34.5 29.9 39.2 

generación de 

empleos. 

La contaminación 

es una dimensión 

inevitable en 62.2 65.5 62.4 66.7 

Salamanca. 

Estar habituado a 

la contaminación 56.8 50 53.8 47.5 

atmosférica . 

Problema que me 

rebasa, contra el 

cual no se puede 29.7 43 sí 38.4 43.3 

hacer nada. 

• Opiniones de infonnantes 

d.s. 

20% 

sí 

La mayoría de los infonnantes coinciden en que para la población salmantina son notorias las 

alteraciones de su entamo natural cuando son captadas por los sentidos: perciben los malos 

olores, el bajo nivel del agua en el río Lerma o la basura diseminada en los arroyos, baldíos y 

calles. Sin embargo, dado que algunos problemas ambientales no son perceptibles, es más 

dificil que la población tome conciencia de aspectos como la mala calidad del agua potable y la 

sobreexplotaci6n de los mantos freáticos, localizados en profundidades cada vez mayores11
, con 

las consecuentes alteraciones naturales y antropogénicas, y el aumento de los costos de 
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extracción. 

La mitad de los informantes considera que toda la población comparte la sensación de 

que la situación es grave, mientras que la otra mitad cree que sólo unos cuantos privilegiados 

perciben esta gravedad. Para la informante A, la incompetencia de los políticos para diseñar 

programas ambientales, verdaderamente eficaces, refleja una despreocupación hacia los daños 

ambientales, ligada a una sensación de inmunidad de la clase política. 

También es evidente la percepción de que muchos sectores de la población se han 

acostumbrado a la contaminación y reaccionan sólo cuando las emanaciones atmosféricas son 

alarmantes por su intenso olor y/o color. El infonnante K12 opina que los nativos podrían tener 

cierta reticencia a reconocer la gravedad de la realidad ambiental, debido a factores afectivos 

hacia su ciudad. 

Todos los informantes que jerarquizaron los problemas de la ciudad, en función de su 

importancia, colocaron a los problemas ambientales en el primer lugar, y mencionaron 

esencialmente a las calidades del aire y del agua, la escasez de ésta, la presencia de basura y 

de pasivos ambientales industriales mal conocidos o ignorados, la alteración de los suelos y la 

deficiente politica de uso de ellos. Todos mencionaron más de un conflicto. 

Entre los problemas sociales, que para algunos informantes son secundarios en relación 

con los ambientales, figuran la inseguridad, la delincuencia y la pérdida de valores morales, la 

fatta de empleo, de servicios urbanos, de planeación y de visualización, de cultura ambiental y 

de identidad de gran parte de la población, el aumento de la pobreza con su respectivo costo 

ecológico así como la poca preparación académica de la población y los insuficientes 

conocimientos técnicos y legales de sus autoridades en materia ambiental. También en este 

caso, cada uno de los informantes mencionó más de un conflicto social. Muchos de los 

fenómenos sociales relacionados con la pobreza se convertirán en problemáticas ambientales: 

es por ejemplo el caso del uso de vehículos viejos o la invasión de tierras agrícolas, zonas 

federales o terrenos impropios para asentamientos humanos. 

Para varios sectores de la población salmantina, la contaminación adquiere un carácter 

de inevitable, relacionado con la necesidad de empleos y con la fatta de altemativas para 

t1 B informante G comenta que, ~, los pozos del norte de la cU::lad contaban con una profundidad de 150 m . .Ati<x'a 

hay que buscar las aguas subterráneas a 700 m de profun<idad. 

12 B informcrrte K es académico toráleo de SaIanalca, pero estucIoso del tema que nos concierne. 
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emigrar hacia otra zona de la ciudad o incluso de ella misma. "La dimensión económica hace 

que nos aplastemos ante la contaminación", comenta la informante A, para quien la imperativa 

necesidad del empleo y la dependencia total del sector industrial atenúan el reclamo. 

4.3.2. Comentarios 

• Conciencia del deterioro 

Aproximadamente para el 94% de la población encuestada, la situación ambiental en 

Salamanca es grave. El 73% de las personas se interesa por identificar las causas y el 55% por 

conocer las acciones encaminadas a remediar el deterioro ambiental. Este último porcentaje 

indica que más de cuatro personas de cada diez no tienen interés en conocer las acciones 

realizadas. 

Los trabajadores petroleros, en mayor medida que los no petroleros --con diez puntos 

porcentuales más-, aseguran interesarse por identificar las causas de la contaminación, 

mientras que los no petroleros están más interesados en conocer las acciones. Sin embargo, 

las diferencias no resultan significativas en ninguno de los dos casos. 

Los datos referentes a la gravedad de la situación ambiental indican que la preocupación 

por el deterioro del entamo natural compite con otras preocupaciones más perceptibles y con 

efectos más inmediatos, tales como la falta de empleo y la inseguridad pública. Interesarse por 

la realidad ambiental requiere, por parte de la población, de una visión a largo plazo y de un 

pensamiento integral que pennitan que los temas ambientales sean llevados a la escena 

pública, aún cuando hay otras problemáticas inmediatas o primarias. 

La mayor percepción de la gravedad del deterioro ambiental entre los petroleros 

respalda la teerla de Maslow, quien considera que las necesidades secundarias no pueden ser 

visualizadas y atendidas mientras no estén satisfechas las necesidades primarias. El grupo de 

los petroleros es reconocido como el grupo social que cuenta con más seguridad laboral y 

mejores prestaciones que el resto de la clase trabajadora industrial. Estas características le 

aseguran una cierta calidad de vida y lo pueden encaminar a atender preocupaciones de nivel 

secundario, como lo es el medio ambiente. 

En cuanto al orden de importancia de los problemas percibidos en Salamanca, el 

deterioro ambiental constituye el principal para cuatro de cada diez encuestados; el resto cree 
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que existen otros problemas más graves, como la inseguridad, el desempleo y la falta de 

servicios, sobretodo al sur del río. 

En relación con la percepción de la importancia de la problemática ambiental en esta 

ciudad, la diferencia entre las respuestas de los petroleros y de los que no lo son es 

significativa. Para el 73% de los petroleros, la contaminación no es el principal problema, ya que 

existen otros más graves. Esta proporción baja a menos del 60% entre la población no 

petrolera y la población del sur del río. Es decir, sólo para más de dos petroleros de cada diez, 

y para cuatro no petroleros de cada diez, la problemática ambiental es el problema más grave. 

La población no petrolera y los habitantes del sur del río consideran en mayor proporción que el 

problema ambiental es el más importante, pero en ninguno de los casos rebasa la mitad de las 

opiniones. 

Es relevante observar que el grupo de lOs petroleros considera, con mayor frecuencia 

que los demás grupos, que el problema ambiental no es el principal en esta ciudad. Esta opinión 

debe interpretarse en el contexto salmantino de que la refinería es comúnmente señalada como 

la principal fuente de contaminación. Al indicar que la problemática ambiental no es la principal, 

los petroleros manifiestan que perciben la presencia de otras problemáticas centrales -a las 

cuales, sin embargo, no están tan expuestos, como puede ser la inseguridad laboral-, 

minimizando así el deterioro ambiental, del cual su empresa es considerada como 

corresponsable. 

Cuestionar acerca del conocimiento de los derechos cMIes en materia ambiental 

otorgados por la Constitución Mexicana, permite identificar qué tanto el ciudadano sabe que sus 

demandas ambientales son legales. Alrededor del 85% de los encuestados tienen 

conocimiento de su derecho constitucional a gozar de un entamo adecuado para su desarrollo 

y bienestar, sin que se observen diferencias entre los grupos considerados. Finalmente, resulta 

preocupante que la población desconozca la totalidad de sus derechos e ignore que sus 

demandas pueden inscribirse en el terreno de la legalidad. 

• Expresión de un sentimiento de impotencia que podría causar inacción 

Acerca de la posible correlación entre el deterioro ambiental y la generación de empleos, más 

de seis encuestados de cada diez consideran, de una manera general y sin enfocarse 

exclusivamente a la situación de su ciudad, que la buena salud del sector económico no debe, 
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de modo necesario, cobrarse al medio ambiente. Aproximadamente, tres encuestados de cada 

diez están dispuestos a tolerar un deterioro ambiental, por considerar que no puede haber 

desarrollo económico ni generación de empleos si no hay contaminación. 

En las respuestas a esta pregunta, se observan diferencias en las percepciones de entre 

quienes viven al norte y al sur de la ciudad. Con una diferencia significativa de diez puntos 

porcentuales, tres de cada diez de los habitantes del norte consideran que la generación de 

empleos afecta inevitablemente el entomo natural, siendo la proporción de cuatro de cada diez 

entre los encuestados del sur. Entre los habitantes del norte, la estimación de una menor 

relación entre los dos aspectos considerados denota un mejor conocimiento de los avances 

tecnológicos que pueden ser aplicados a los procesos productivos. 

Para el caso preciso de Salamanca, el 65% de los encuestados considera que la 

contaminación es un fenómeno que se ha vuelto inevitable para esta ciudad. Esto denota mayor 

pesimismo acerca de la situación de Salamanca que de las ciudades indusbiales en general. 

Los habitantes del sur del río resultaron con una mayor disposición, en relación con los 

otros grupos, para aceptar la degradación del entomo natural como un fenómeno inevitable a 

cambio de la generación de empleos. Es; además, el grupo social que se ha visto obligado a 

vMr en un entomo urbano menos atendido en materia de planeación y servicios. Este grupo 

indica, en mayor proporción que los otros, que la contaminación es el problema principal y 

manifiesta una menor tolerancia o hábito a la misma. 

Tras observarse que es menor el 34.6% de las opiniones, según las cuales la 

-contaminación es el precio a pagar por el desarrollo económico y la generación de empleos-, 

frente al 65% de los encuestados que consideran que ~ contaminación es un fenómeno 

inevitable en Salamanca-, se advierte que los porcentajes restantes refieren a la opinión de que 

el desarrollo tecnológico ya pennite la realización de procesos productivos más limpios y menos 

dañinos para el medio ambiente. Sin embargo, este tipo de desarrollo no se aplica en 

Salamanca, donde predominan las opiniones fatalistas. Salamanca es reconocida como una 

ciudad sacrificada en favor del desarrollo de una producción energética que, con algunos 

productos, beneficia a diez estados circunvecinos y, con otros, al país en su totalidad, sin que 

sus entornos naturales sean afectados. 

Al considerar que la contaminación es un mal inevitable en esta ciudad, la población se 

remite a la necesaria generación de empleos y riquezas. Los beneficios de la actividad 

industrial y agrícola -ambos sectores contaminantes y causantes de la sobreexplotación de los 
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mantos freáticos, como ya se ha detallado- intervienen en todos los aspectos de la vicia 

salmantina, tanto en el pequeño comercio como en los servicios, inclusive los que no son 

estrictamente de primera necesidad. 

Preguntar a la gente si se ha acostumbrado o no a los malos olores, permite acercarse 

a las capaddades perceptivas de la población, Como ya se ha explicado, la contaminación 

puede ser percibida, ya sea de manera natural -mediante los sentidos-, o de forma 

instrumental. Al observar que más de la mitad de la población (51.1 %) asegura ya no percibir 

las pestilencias, por estar habituada a ellas, se advierte la pérdida de la capacidad perceptiva 

de los habitantes afectados, quienes, por otro lado, son promotores potenciales de las 

demandas ambientales. Es aún más importante pensar que la situación referida a los malos 

olores no incluye los fenómenos menos visibles o difíciles de captar mediante la percepción 

humana. Esta pérdida de sensibilidad a la contaminación resulta preocupante, porque dificulta 

la construcción de una conciencia ambiental encaminada a la participación ciudadana, 

El sentimiento de impotencia entre la población dificulta el desarrollo de actitudes colec

tivas activas y reMndicativas con respecto al entomo natural. Junto con la esperanza que dejan 

el 35% de los encuestados acerca del carácter evitable de la contaminación, cerca del 60% de 

los mismos se niegan a aceptar que no pueden hacer nada en relación con este problema. La 

causa ambiental puede, entonces, contar con las acciones de casi seis personas de cada diez. 

Observamos una diferencia significativa entre los petroleros y los no petroleros, 

relacionada con la impotencia de saberse en una realidad contra la cual nada se puede hacer, 

Los petroleros se niegan a aceptar, en mayor proporción, que no se puede hacer nada para 

cambiar la situación ambiental; casi siete de cada diez petroleros rechazan la idea de que la 

contaminación es una realidad que los rebasa. En el caso de los no petroleros, esta impresión 

no alcanza al 60% de ellos. 

Esta actitud, menos pasiva por parte de los petroleros, puede interpretarse corno una 

forma de responsabilidad obligada por los impactos ambientales de su empresa. Este 

compromiso e identificación hacia la institución en la cual se desempeñan, puede también ser 

alimentado por la sensibilización al riesgo, a la prevención ya la idenUdad laboral desarrollada 

por la misma empresa a través de sus programas13
• Se verá más adelante si, efectivamente, el 

petrolero se declara más dispuesto que otros para realizar las acciones a su alcance para la 

preservación de su entorno natural. 

A manera de resumen, se observa entre la población una notable conciencia de la 
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gravedad de la situación, acompañada de un marcado sentimiemo de impotencia freme a la 

magnitud del problema. Esta percepción puede provocar resignación frente a la situación, la cual 

parece estar fuera de sus alcances. Los encuestados no están confonnes con esta situación, 

pero su magnitud y el carácter inalcanzable de sus causas, frenan tooa voluntad de reclamo 

ciudadano colectivo o de acciones remediales individuales. 

4A. Evaluación del desempeño de las autoridades e instituciones 

Este grupo de ítems pretende captar la opinión de la población en cuanto a los motivos que ori

entan las acciones de las autoridades en materia ambiental. Asimismo, pretende percibir la cal

ificación otorgada por la población al Programa para Mejorar la Calidad del Aire, públicamente 

firmado por los tres niveles de poder, en mayo de 2004. De igual mooo, busca identificar la apre

ciación que se tiene acerca de la prensa, y si es un medio informativo capaz de desarrollar 

conocimiento y conciencia entre sus lectores. La prensa de circulación regional presenta, en un 

promedio de cinco días por semana, un artículo estrictamente relacionado con la contaminación 

yel riesgo ambiental de esta ciudad, por lo que se quiso conocer el grado de confiabilidad otor

gado por los habitantes a los medios escritos. 

4A.1. Datos 

• Datos globales de la encuesta 

(tems Frecuencia 

Existe voluntad política en las autoridades. 21.9 

Autoridades sensibles a la presión social. 19.4 

Evaluación favorable del Programa para Mejorar la Calidad del Aire. 23.6 

Confiabilidad en la prensa. 38.8 

13 En meterla de seguridad, Pemex cuenta, entre roas medidas, con una poIltica institucional de Seguridad Industrial Y 

Protección Ambiental lamada SIASPA, y paticipa en 1m red pcw1ictJar de com~icaci6n que enlaza a ocho empresas de 

prOOuctos químicos de SaSn;;n:;a (Grupo SAMI: 5aénlln2, Ayuda MubJa 1ndusbiaI). 
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• Datos diferenciados de la encuesta 

(tems Petrolero No d.s. d.s. Norte Sur d.s. d.s. 

petrolero 10% 20% 10% 20% 

Existe voluntad 

política en las 29.7 20.5 18.8 25.8 sí 

autoridades. 

Autoridades 

sensibles a la 10.8 21 sí 11.1 27.5 sí sí 

presión social. 

Evaluación 

favorable del 

Programa para 32.4 22 22.2 25 

Mejorar la Calidad 

del Aire. 

Confiabilidad en la 35.1 39.5 30.7 46.7 sí si 

prensa 

• Opiniones de infonnantes 

Para el informante 8 14
, las autoridades han estado trabajando más en los últimos años, al 

considerar los mecanismos implementados para elaborar los diagnósticos de la calidad del 

agua, el monitoreo de la calidad del aire y su preocupación por los desechos peligrosos. 

Expresa que las autoridades trabajan más porque reconocen la situación crítica de esta ciudad; 

también son más transparentes -aunque la Secretaría de Salud debería ofrecer más 

información, señala- en comparación con tiempos pasados en Jos que ni siquiera se daban 

evidencias de los problemas. 

Sin embargo, la mayoría de los informantes son más críticos al considerar que las 

j.\ El infomlante Bes ftn::ioocriJ púbico del sedar hktáJico, y tiene 12 <iIos ele a-iigüedad en Salama1Ca 
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acciones desarrolladas por las autoridades son paupérrimas y denotan una total falta de 

conocimiento de su quehacer, de un reducido interés por engrandecer a su ciudad y responder 

a las necesidades de la población. Las autoridades carecen de rigor para actuar y dar 

continuidad a sus acciones, y de consistencia para hacer respectar la ley, pero son exigentes 

para requerir de los quejosos, evidencias científicamente comprobadas de los efectos de la 

contaminación. Sus acciones buscan respaldar un discurso político más que lograr hed10s 

concretos y resultados operativos. El hecho de que las autoridades sean predominantemente 

políticas, antes que técnicas, no permite una debida gestión de los complicados problemas 

ambientales, comenta el informante D. 

En cuanto al peso de la prensa dentro de esta problemática, las opiniones son poco 

favorables. La prensa es calificada de alarmista por cuatro informantes, en el sentido de que su 

preocupación por vender el mayor' número posible de ejemplares predomina sobre su función 

informativa: ~eI exceso de información cansa y satura a la población, y la desorienta en lugar de 

movilizarla", dice la informante A. La prensa debería llegar hasta el fondo del problema y 

aportar un análisis de las situaciones que describe. Desgraciadamente, dice el informante B, la 

anterior forma de trabajar de la prellSa, que reportaba los eventos de contaminación como una 

nota del día, sin datos ni análisis, ha llevado a la banalización y aceptación de los temas de 

deterioro y riesgo ambientales por parte de los habitantes: 'OS habitantes eran testigos de los 

cambios y se iban acos1umbrando a la cada vez mayor presencia de contaminantes, tal como 

lo hacían los trabajadores petroleros conocedores de otras refinerías, que declaraban: 'esto 

tiene que pasar". 

Posteriormente, a pa rtir de 1998 y 1999, pero sobre todo a raíz de la explosión de 

malathión en Tekchem15 en septiembre de 2000, la prensa empezó a reforzar su atención hacia 

los temas ambientales. 

Las criticas a la prensa giran, entonces, alrededor de su carácter alarmista, la prioridad 

de su motivación a vender por encima de su función infonnativa y su débil vocación educativa 

para generar otros comportamientos sociales, aún cuando puede aprovechar su amplia audien

cia para fomentarlos. 

15 Ver cuadro de la p. 73. 
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4A.2. Comentarios 

Este grupo de ítems enfocado al tema del desempeño de las autoridades e instituciones es, de 

105 cuatro grupos de temas, el que presenta el mayor peso de diferencias significativas, con dos 

casos con alpha=10% en tomo al lugar de residencia, con un caso con alpha=20% en tomo al 

mismo criterio de residencia y en otro caso en función de la idenUdad laboral de los 

encuestados. 

Más del 77% de la población encuestada opina que el gobierno no cuenta con la 

voluntad política de atender el deterioro ambiental; esta opinión es igualmente compartida por 

los informantes. Esta percepción se polariza de una manera significativa por el lugar de 

residencia de los encuestados, y por nueve puntos porcentuales según la pertenencia laboral. 

Los habitantes del norte y los no petroleros cuestionan más la fatta de motivación o interés de 

las autoridades para actuar en materia ambiental. El grupo petrolero es, entre todos, el que más 

respalda el papel de las autoridades, aunque lo haga en una medida relativamente baja: el 30% 

aprecia la detenninación mostrada por las autoridades. 

Menos de dos encuestados de cada diez consideran que las autoridades son sensibles 

a la presión social difundida por la prensa. La lectura de los datos de los grupos sociales 

referidos, muestra contrastes en las dos situaciones consideradas. Los no petroleros y los 

habitantes del sur muestran una mayor confianza en la sensibilidad de las autoridades que los 

grupos contrarios" sin que esta confianza rebase el 27.5% como calificación máxima en el caso 

de los habitantes del sur. En ambos casos, se observa una baja confiabilidad en cuanto a la 

atención otorgada por las autoridades a las demandas sociales, cercana a sólo un encuestado 

de cada diez entre los petroleros y los habitantes del norte. 

Los habitantes del sur expresan también una mayor confiabilidad en la prensa, con casi 

la mitad de las opiniones favorables, seguidos por los no petroleros. En ambas preguntas, los 

habitantes del sur son más optimistas, en cuanto a la voluntad politica que anima a sus 

autoridades y a la confiabilidad de la prensa, que sus co-ciudadanos del norte. 

En este sentido, los habitantes del sur aparecen como menos críticos de las autoridades, 

pero en todos los casos y grupos considerados, las evaluaciones a las autoridades y a sus 

acciones son bajas. Las personas cuestionadas expresan que el deterioro ambiental no es ni ha 

sido prioritario para las autoridades, y que los programas desarrollados no han tenido los 
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efectos esperados por la ciudadanla. Concretamente, el Programa para Mejorar la Calidad del 

Aire, anunciado como un gran avance para remediar la contaminación atmosférica, y firmado 

por el presidente VIcente Fax en su visita a Salamanca en mayo de 2004, es reconocido como 

eficaz solamente por la cuarta parte de los encuestados salmantinos. Los petroleros lo evalúan 

de manera más favorable, hasta con diez puntos porcentuales por encima de los otros grupos. 

Destaca la mayor calificación otorgada a las autoridades e· instituciones por los 

habitantes del sur y los no petroleros, por ser éstas las personas que en mayor proporción 

carecen de seguridad y apoyos, en comparación con los privilegios y prestaciones de los cuales 

gozan los petroleros, y por la mayor presencia de equipamientos, infraestructuras y 

oportunidades de empleo al norte del río. 

En todos los ítems que buscan identificar la valoración del desempeño de las 

instituciones -gobierno y prensa--, los habitantes del sur otorgan evaluaciones más altas que 

los del norte, con diferencias significativas en tres de los cuatro ítem s considerados en la 

encuesta. 

Este apartado de la invesUgación de campo presenta una evaluación de bajo puntaje 

para las instituciones gubernamentales de cualquier nivel y para la prensa de circulación estatal. 

En una situación en la cual todos los mecanismos de intervención y acción están en manos de 

las autoridades y de los organismos públicos, ellos se convierten en los principales 

responsables de la inacción o de acciones de bajo impacto. Este planteamiento impide a la 

población cuestionar su forma de vida en relación con el deterioro ambiental. Las autoridades 

son consideradas como las responsables por no actuar con todo el rigor de la ley y por no tratar 

de manera igual a todos los generadores de contaminación, sean del sector privado o público, 

pues algunos informantes expresan que Rel cumplimiento legal no es negociable". Al imputar 

todas las responsabilidades a las autoridades y a su manera de cumplirlas, la población no se 

exige a sí misma una mayor parUcipación en los procesos de prevención, ya sea con la 

denuncia o con pequeñas medidas preventivas o reductoras de la contaminación. Este aspecto 

se considera en el último grupo de ítems. 

4.5. Actuación: autoñdades y ciudadanía involucradas en 

la generación y remediación de los daños ambientales 

Este grupo de Items busca identificar en la población salmantina el sentido de 
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corresponsabilidad y compromiso con la realidad ambiental percibida, tanto en su generación 

como en su remediación. También trata de identificar la conciencia que la sociedad cMI tiene de 

su peso político, de su capacidad para organizarse e imponer sus demandas, y las diferentes 

relaciones especificas de poder que giran alrededor de la problemática ambiental. Se trata de 

ver si una percepción y conciencia social de la contaminación atmosférica, que podría 

expresarse en un "¡Qué feo huele!-, puede desembocar en la generación de una acción 

indMdual o colectiva emparentada con un "¿Y qué hago o hacemos con esto?" capaz de 

reflejar los valores e intereses de los actores. 

4.5.1. Datos globales 

• Datos globales de la encuesta 

• Generación 

(tems 

la población genera contaminación. 

• Remediación 

ítems 

la población está dispuesta a producir menos basura. 

la población reporta malos ok>res. 

la población lleva su carro a verificar. 

Frecuencia 

84.4 

Frecuencia 

40.1 

58.2 

50.2 
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• Conciencia de la fuerza de la sociedad civil como uno de los actores 

ítems Frecuencia 

El gobierno no debe ser el único en actuar. 82.3 

La población es más activa que las autoridades y las empresas. 46.8 

Conciencia del peso de la presión ciudadana para obtener acciones. 74.3 

Exisle un hábito ciudadano de organización. 41.8 

• Datos diferenciados de la encuesta 

• Generación 

(tems Petrolero No d.s. d.s. Norte Sur d.s. 

petrolero 10% 20% 10% 

La población 

genera 91.9 83 86.3 82.5 

contaminación. 

• Remediación 

(tems Pe'b"o le ro No d.s. d.s. Norte Sur d.s. 

petrolero 10% 20% 10% 

La población está 

dispuesta a 

producir menos 40.5 40 35.9 43.3 

basura. 

La población 

reporta malos 64.9 57 56.4 60.8 

olores. 

La población lleva 59.5 48.5 43.6 56.7 sí 

su carro a verificar. 

d.s. 

20% 

d.s. 

20% 

sí 

sí 
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• Conciencia de la fuerza de la sociedad civil como uno de los actores. 

(tems Petrolero No d.s. d.s. Norte Sur d.s. d.s. 

petrolero 10% 20% 10% 20% 

El gobiemo no 

debe ser el único 97.3 80 sí sí 86.4 SO.8 

en actuar. 

La población es 

más activa que las 35.1 49 sí 51.2 42.5 

autoridades y las 

empresas. 

Conciencia del 

peso de la presión 75.7 74 71.8 76.7 

ciudadana para 

obtener acciones. 

Existe un hábito 

ciudadano de 37.8 42.5 36.7 45.8 sí 

orga n ización. 

• Opiniones de los informantes 

Todos los informantes concuerdan en que el deterioro ambiental no puede ser debidamente 

atendido si no participan todos los sectores sociales, pues todos están implicados en su 

generación, aunque, como menciona el informante H16, -no hay que equivocarse de 

responsabilidades ni cargartas al perro más flaco-o Si bien, los informantes coinciden en que 

existen los avances tecnológicos para reducir la contaminación, faltan la voluntad política y la 

presión social para generar acciones en este sentido. 

En ausencia de una sensibilidad y una acción ciudadana masiva, los informantes D y E 

16 B i1forma1te H, nativo de SaIama1ca, es agriculor, Y pra::OC:a la quema de esquilnos por tradición, en ta1to que iorma parte 

del proceso de Ictlrcma de la tierra 
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collSideran esencial que las personas como ellas, sensibilizadas a la realidad ambiental, 

ejemplifiquen su discurso con un comportamiento personal coherente, convirtiéndose, por sus 

actitudes, en ciudadanos modelos. Sólo así se podrá desarrollar un trabajo conjunto con el 1 % 

de la población que quiere hacer de la ciudad un lugar digno para vivir. De hecho, el informante 

G percibe que la población está constituida por un sector muy particular y privilegiado que carga 

con la conciencia y los conocimientos de la situación, y por una inmensa mayoría dispuesta a 

soportarlo todo. Para hacer contrapeso a los programas poco eficientes implementados por las 

autoridades -debido a la politización del tema ambiental--, el informante O visualiza como 

necesidad imperiosa la de desarrollar entre la población una disciplina del deber cívico que 

motive al ciudadano a modificar sus hábitos de vida en pro de reducir su impacto sobre el 

entorno, independientemente de los logros alcanzados por los programas institucionales. 

Sin embargo, el informante e considera que la disposición ciudadana a organizarse y 

cambiar sus hábitos de vida es poca. Esta pasividad se debe a la inacción de las autoridades y 

a la inadecuación de sus programas. La falta de sensibilidad ambiental entre la población le 

impide exigir soluciones a sus autoridades, y cuando un grupo específico se moviliza alrededor 

de una problemática concreta -por ejemplo, el aumento de enfennedades respiratorias en una 

cokJnia cercana a Tekchem y Pemex-, las autoridades exigen a la población que establezca con 

claridad la relación entre el emisor percibido como responsable y la afección sanitaria, antes de 

iniciar cualquier acción. Esta demanda por parte de las autoridades, la de requerir las pruebas 

científicas de correlación -a menudo muy costosas-, puede explicar el bajo nivel de reclamo 

ciudadano. Es de la opinión de los informantes A y K, que mientras la población no pueda 

generar las pruebas requeridas, las autoridades "se quedan dormidas· como si no hubieran 

percibido nada. 

La población percibe la dimensión politica del problema ambiental, así como los 

diversos intereses que giran a su alrededor. Por esta razón teme hacer uso de su derecho de 

reportar una situación ambiental alarmante, pues el salmantino cree que podría estar 

reportando emisiones generadas por la empresa en la cual trabaja. Sin embargo, cuando la 

población decide levantar la voz y manifestar su inconformidad, se siente poco escuchada, por 

lo que la informante A reprocha a las autoridades no partir de las demandas de la ciudadanía 

para diseñar los programas que, además, ha deben elaborarse de manera aislada. 
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4.5.2. Comentarios 

Casi el 85% de los encuestados reconoce su corresponsabilidad en la generación del deterioro 

ambiental, al expresar que la contaminación también se genera en la casa y por la fonna de vivir 

de la gente. La contaminación no es solamente el producto de las actividades industriales o 

agrícolas, sino que la tonna de vida cotidiana de la población -desplazarse y consumir- también 

impacta en la generación de emisiones y residuos. 

Sin embargo, sólo la mitad de los encuestados -considerando el promedio de las tres 

acciones evaluadas- considera que la población urbana está dispuesta a realizar pequeñas y 

sencillas acciones a su alcance para reducir la contaminación, en aspectos fácilmente 

percepUbles. En primer lugar, y con casi el 60% de respuestas favorables, los encuestados 

opinan que la población apoya a la detección de fuentes contaminantes al reportar malos olores 

a la Cruz Roja o Protección CMI. En segundo lugar de importancia, y con el 50%, los 

encuestados consideran que los automovilistas están dispuestos a llevar su carro a la 

verificación vehicular, mientras que el 40% de los encuestados evalúa que la población está 

dispuesta a cambiar sus hábitos de consumo para reducir su producción de basura. 

Si se revisan estos mismos datos según los grupos considerados, se observa que los 

petroleros reconocen, en una mayor proporción que sus contrarios, que generan contaminación 

en sus casas y por su forma de vivir -92 y 83%, respectivamente--, pero también confían más 

en la buena disposición de la población para realizar pequeñas acciones a su alcance y reducir 

el deterioro ambiental, sin que estas diferencias resulten significativas. 

En cuanto al lugar de residencia, los habitantes del sur son igualmente más optimistas 

que los del norte, y las diferencias son palpables en lo que se refiere a los cambios de hábitos 

de consumo -43.3 y 35.9%, respectivamente-- y a la disposición de llevar su carro a la 

verificación vehicular -56.7 y 43.6%, respectivamente--. 

La elevada conciencia de corresponsabilidad de la población en la generación del 

deterioro ambiental no va acompañada, no obstante, del reconocimiento de que parte de la 

solución son las acciones remediales -indMduales o colectivas- que están a su alcance. La 

aceptación de su responsabilidad en algunas de las causas del problema no se traduce en un 

cuestionamiento de sus hábitos individuales, y menos aún en la construcción de un reclamo 

colectivo. La proporción de encuestados que percibe una disposidón favorable de la población 
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en cuanto al cambio de algunos de sus hábitos, representa el contrapeso de la proporción de 

encuestados (58.6%) que consideraron no poder hacer nada contra este problema. 

El sentido de corresponsabilidad en la generación de contaminación no logra traducirse 

entre los habitantes en acciones puntuales, porque existe la percepción de que dichas acciones 

serían desproporcionadas con respecto a los altos volúmenes de contaminantes producidos por 

los sectores productivos, en los cuajes la población no tiene una ingerencia directa. 

El grupo de los petroleros aparece como el más conciente de su impacto y el más con

fiado en las actitudes individuales de la población, manifestando así que conoce el deber ambi

ental del ciudadano responsable, y que confía en que la población está dispuesta a modificar el 

impacto de sus actividades sobre su entorno. 

En la misma línea de ideas, el grupo petrolero forma un bloque al considerar, el 97.3%, 

que el gobierno no debe ser el único en actuar, diferenciándose de manera significativa (con 

alpha=1 0%) del grupo de los no petroleros, y presentando frecuencias superiores a los tres otros 

grupos. Esta opinión responsabiliza a la población y a las empresas, a la vez que reduce la 

responsabilidad de la paraestatal donde laboran los petroleros. De manera global, el 82.3% de 

la población niega que la única responsabilidad de acción sea del gobiemo, puntualizando que 

la tarea debe realizarse entre todos, a pesar de la mediana disposición de los habitantes para 

modificar algunas actitudes que provocan un impacto negativo en su entamo. 

La población reconoce que no puede actuar sola, y también acepta, en una proporción 

ligeramente superior a la mitad, que las autoridades y las empresas son más activas que ella en 

el campo ambiental. El porcentaje es mucho más elevado entre los petroleros, cuyo 65% 

considera que las autoridades y empresas trabajan más en la reducción de la contaminación 

que la población misma. La diferencia es significativa entre los petroleros y no petroleros, 65% 

frente a 51 %, respectivamente. La opinión de los primeros podría, de cierta manera, reflejar una 

sensibilización promovida en su lugar de trabajo, en relación con los esfuerzos empresariales 

realizados en materia de gestión ambiental. Pero también podría expresar una actitud de 

defensa de su fuente de trabajo, describiéndola como cumplidora de las medidas ambientales 

establecidas por la ley. Estas opiniones deben entenderse en el contexto de la fuerte 

identificación del petrolero con la paraestatal en la que labora, a pesar de que la refinería 

frecuentemente es señalada como la empresa de mayor impacto ambiental negativo en 

Salamanca. 
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Si se revisan los datos a partir del lugar de residencia de los encuestados, se observa 

que los habitantes del norte son, de todos los grupos, los que perciben una mayor participación 

de la población; esta impresión no rebasa, sin embargo, el 51.2%. 

En el terreno de la satisfacción de las demandas expresadas por la población, se 

observa una elevada conciencia del peso que puede tener la sociedad civil cuando manifiesta 

sus inconformidades. Cerca del 75% de los encuestados creen que lo que se ha hecho en 

materia ambiental ha sido producto de las exigencias de la población. El porcentaje es 

ligeramente superior entre los habitantes del sur del río. La determinación de la población de 

cuestionar a sus autoridades se convierte en su aportación para la remediación del deterioro. 

Esta evaluación estima en alto grado de importancia la fuerza de la sociedad cMI yel 

peso que adquteren sus demandas ambientales cuando son expresadas, sin embargo entra en 

contradicción con cerca de seis de cada diez encuestados, quienes perciben que la población 

no tiene por hábito organizarse para reclamar por una situación que le inconforma. En este 

aspecto, existen diferencias significativas en relación con el lugar de residencia de los 

encuestados, ya que es mayor el porcentaje de los habitantes del sur -45.8% contra 36.7% del 

norte- que consideran que existe un hábito ciudadano de organización. El crecimiento 

desordenado del sur de la ciudad, y el déficit de equipamiento e infraestructura al cual dio lugar, 

ofrece mayores motivos a sus habitantes para hacer peticiones a sus autoridades que a los 

habitantes del norte del río, instalados en colonias más antiguas y de mayor consolidación 

urbana. Esta característica da lugar a una mayor necesidad de organización ciudadana en el sur 

para obtener la realización de las obras municipales necesarias, en un contexto que, 

comúnmente, requiere la aportación de la mano de obra de los vecinos o de parte del 

financiamiento. Estos procedimientos fomentan la capacidad organizativa de los vecinos, 

quienes pueden percibir los resultados de la participación ciudadana. 

En este apartado se observó la poca inclinación de la población para realizar acciones 

indMduales que están a su alcance, pero también se observó confianza en su potencial grupal, 

como un conjunto de ciudadanos dispuestos a no dejar que el gobiemo trabaje solo, y 

conscientes del poder que representan cuando expresan sus demandas. No obstante, también 

reconocen sus debilidades en relación con sus hábitos ciudadanos y de organización. 

Es interesante la conciencia general de los salmantinos acerca del peso que tienen para 

obtener la implementación de acciones. El porcentaje es bastante alto y homogéneo. Frente a 

una conciencia tan considerable, resultaría un desperdicio no hacer uso de ella. Esto coincide 
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con fa afinnación de la informante A, quien considera que en Salamanca sólo falta un líder capaz 

de guiar a una población inconforme. 

4.6. Comentaños finales 

Este apartado se centra, inicialmente, en los datos globales, resaltando las once opiniones 

expresadas por más del 75% de los encuestados, que conforman una percepción marcada con 

respecto a algunos temas, y luego !as opiniones que aglutinan cerca de la mitad de los 

encuestados. Se concluye el apartado con los casos en los cuales se observaron diferencias 

significativas entre los grupos considerados para este trabajo. 

Da entre las opiniones masivas, es importante hacer notar que los encuestados refieren 

un reconocimiento social casi total de la gravedad de la situación. También presentan opiniones 

relevantes, en cuanto a la percepción de una fractura social en Salamanca, al mencionar una 

exposición diferenciada de la población con respecto al riesgo ambiental y confirmar la visible 

apropiación petrolera de ciertos espacios urbanos. 

Las opiniones se concentran también en tomo de una evaluación que califica de 

incompetentes a las autoridades frente a la tarea que les corresponde atender, y cuyo 

cumplimiento debería pennitir dar respuesta a un derecho constitucional: el de vivir en un 

entomo saludable, hecho reconocido por el 85% de los encuestados. La conciencia de tener 

derecho a vivir en un entorno saludable, pennitiría evaluar severamente el papel de las 

autoridades, cuyos programas y acciones impiden !a efectividad de este derecho. 

Las personas encuestadas evalúan con bajas calificaciones la voluntad política de las 

autoridades, su sensibilidad por la presión social y los impactos de los programas 

implementados y, como ciudadanía, al reconocer su participación en la generación de la 

contaminación, aceptan que es necesario actuar de manera conjunta con las autoridades y las 

empresas para remediar el deterioro ambiental. 

Otras opiniones menos generales, pues fueron sostenidas tan sólo por cerca de la mitad 

de la población, refieren a la impotencia sufrida por los encuestados frente a la degradación de 

su medio natural, la cual consideran inevitable, ya que vivir con la contaminación se ha 

convertido en un hábito y actuar para remediarla no es prioritario para todos. Además, los 

encuestados reconocen no tener un amplio hábito ciudadano para la organización. En este 

contexto de desánimo, se explica que buena parte de los encuestados no perciban que la 
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situación ambiental sea la principal problemáUca, al mencionar que existen otros temas de 

mayor preocupación en esta ciudad. Es común que las personas puedan llegar a minimizar una 

realidad al saber que no les es posible enfrentarla o modificarla, es decir, que la solución no está 

a su alcance debido a los múltiples elementos que la involucran. Esta percepción puede frenar 

una postura acUva de reivindicación. 

De estos 18 primeros ftems analizados en función de su importante nivel de respuesta, 

en más de la mitad de los casos, se observa que los grupos considerados se comportan de 

manera significativamente diferente con respecto a la problemáUca ambiental: cinco de las 

diferencias se dan en torno a la pertenencia laboral y otros cinco al lugar de residencia. Los 

habitantes del sur, quienes perciben en mayor medida la apropiación petrolera de algunos 

espacios, reconocen con mayor frecuencia, junto con los petroleros, la voluntad política de las 

autoridades, y junto con los no petroleros, su sensibilidad hacia la presión social, su confianza 

en las informaciones difundidas por la prensa y en el hábito ciudadano de organización. En este 

sentido, los habitantes del sur y los no petroleros perciben de una manera menos pesimista el 

contexto socio-pol ítico , en el cual se desarrolla la problemática ambiental de su ciudad. 

Para los petroleros -y muy por encima de los demás grupos- resulta incuestionable que 

el gobiemo no deba ser el único en actuar, dando a entender que otros deben intervenir 

también. Junto con los habitantes del norte, afirman en gran medida que las autoridades no son 

sensibles a la presión social, es decir, que no son las demandas ciudadanas las que influyen en 

las autoridades. Esta lectura de sus moUvaciones para intervenir no anima a este grupo a 

plantear públicamente sus demandas, pues considera que no serán atendidas. 

Para el grupo petrolero, el problema ambiental no es el principal, por lo que esta 

percepción puede asociarse al hecho de que este grupo es el que se siente menos afectado por 

el deterioro ambiental. Es el grupo que con menor frecuencia desarrolla un sentimiento de 

impotencia con respecto a la contaminación. En mayor medida que el resto de los grupos, 

considera que la población no es necesariamente la más activa en la materia, si se le compara 

con las autoridades y las empresas. Estas opiniones parecen reflejar una posición en defensa 

de la empresa que los ocupa; consideran -por encima de los demás grupos- que la 

contaminación sólo es otro más de los problemas de la ciudad, y que -también muy por encima 

de los otros-las autoridades y las empresas están apoyando en buena medida a su resolución. 

Así es como el grupo petrolero se presenta como el principal defensor de las 

autoridades, al otorgar la mejor evaluación para el Programa para Mejorar la Calidad del Aire y 
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reconocer, en mayor medida, su voluntad política, además de considerar que no les 

corresponde toda la responsabilidad. Es también el grupo que, en su mayoría, opina que la 

problemática ambiental no es la principal, por lo que no percibe su indefensión o su incapacidad 

para intervenir en su solución. Se percibe, a través de esto, una sensibilización -desde el 

interior de la empresa petrolera- hacia la problemática y hacia los derechos ambientales. De 

hecho, es el grupo que presenta el menor interés en conocer las acciones realizadas para 

contrarrestar la contaminación, dejando entrever que ya está enterado de las acciones 

correspondientes. Sin embargo, en su mayoría declara un interés por identificar las causas de 

la contaminación. Las relaciones específicas del círculo petrolero con el poder pueden explicar 

estas percepciones más favorables hacia las autoridades. 

Por lo que refiere a los habitantes del sur, la gran mayoría expresa que vive en la parte 

más sana del área urbana; sin embargo, considera también que la problemática ambiental es la 

principal en esta ciudad, donde los espacios del conjunto social petrolero son fácilmente 

identificables. Este grupo es también, de los cuatro, el que más valora el apoyo que puede 

recibir de las autoridades, las que percibe en mayor medida como sensibles a las demandas 

sociales. Este grupo que, sin embargo, enfrenta el mayor déficit en cuanto a equipamientos 

urbanos y a los efectos negativos de la falta de planeación urbana, expresa su confianza en el 

peso que tiene como sociedad civil y en su hábito de organización, que son tal vez las únicas 

herramientas con las cuales cuenta para obtener respuesta a sus demandas. Ciertamente, se 

coloca en una actitud de dependencia de la buena voluntad de las autoridades y en la 

expectativa de las atenciones suministradas por un estado benefactor. 

Los habitantes del norte son los más optimistas en cuanto a la impresión de que su zona 

es la más sana del área urbana. Podría pensarse que esta opinión les da cierta tranquilidad al 

no sentirse expuestos a los efectos contaminantes, y les permite minimizar la existencia del 

problema con respecto a su lugar de residencia. No obstante, esta afirmación es únicamente 

realizada por uno de cada cuatro habitantes del norte, lo que indica que, en su gran mayoría, 

no creen vivir en la zona menos expuesta a la contaminación. 

Los habitantes del norte son también los que juzgan con mayor severidad el desempeño 

y las acciones de las autoridades. Perciben, en mayor medida que los otros grupos, la falta de 

voluntad política de las autoridades y su insensibilidad con respecto de las presiones sociales. 

También otorga una baja calíficación al programa desarrollado para mejorar la calidad del aire y 

a la prensa, por su poca confiabilidad. Se trata, en general, de la población con más tiempo de 
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asentamiento en el municipio -comparándola con la población del sur-, lo que le permite 

establecer un balance más experimentado acerca del manejo de esta ciudad. 

Llama la atención el cuestionamiento más críUco hacia las autoridades por parte de los 

habitantes del norte del río, cuando, justamente, viven en la zona más equipada de la ciudad. 

Esto se fundamentaría en que ellos han logrado un mayor grado de seguridad y satisfacción de 

sus necesidades básicas -las urbanas, por lo menos-, por lo que pueden orientar la mirada hacia 

necesidades de Upo secundario -como la atención al deterioro ambiental- y no tan inmediatas. 

Finalmente, si se analizan las respuestas del total de los 24 ítems, en función de la 

hipótesis de trabajo que sugería un comportamiento significativamente diferente al de los 

cuatro grupos considerados frente al deterioro ambiental, se advierten diferencias significativas 

en 13 casos de los 48 posibles; entre ellas, 5 discrepancias en relación con la pertenencia 

laboral y 8 con el lugar de residencia. Este número de diferencias significativas indica, en lo 

esencial, coincidencias en las percepciones y en las tendencias generales comparUdas entre la 

población, por lo cual se manifiesta que los disUntos grupos construyen la problemática de una 

manera relativamente similar. 

La hipótesis de una construcción diferenciada de la problemática ambiental resultó más 

pertinente en función del lugar de residencia que de la pertenencia laboral. De lo anterior se 

deduce que los términos espaciales de conformación de la ciudad tienen más peso en la 

construcción de la problemática ambiental que la pertenencia a un campo laboral 

detenninado. El proceso histórico de conformación de la ciudad es, entonces, el que más 

elementos aporta para observar un comportamiento diferente de los habitantes frente al 

deterioro ambiental y a las posibilidades de construir un reclamo ciudadano que corresponda 

con la magnitud de las condiciones ambientales vividas en su entomo. 
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Conclusión y recomendaciones 

Este trabajo fue una aproximación a un fenómeno social en constante movimiento. Las 

percepciones sociales de la situación ambiental salmantina, aquí plasmadas, son el reflejo de 

un momento detenninado, pero que al mismo tiempo se proyectan hacia el Muro corno algo 

inacabado. Sin embargo, la infonnación recabada, analizada con criterios objeUvos, pennite 

generar un conocimiento -no finito-- acerca del tema social considerado: la construcción social 

de la problemática ambiental. 

A partir del análisis de los datos obtenidos, no se puede establecer que los habitantes de 

la ciudad construyen, de un modo netamente diferente, y en todas sus dimensiones, la 

problemáUca ambiental con la cual conviven, según su lugar de residencia o su campo laboral. 

No obstante, este estudio sí ofrece elementos suficientes para destacar algunas tendencias 

propias de cada uno de los grupos considerados, y evaluarlas como pertinentes para el 

argumento de esta investigación. 

En otras palabras, se puede afirmar que la pertenencia a uno u otro grupo permite 

reconocer las tendencias de cómo se comportan las variables, pero no detennina por completo 

la construcción de valorizaciones ambientales propias a una identidad laboral o territorial dada. 

Es decir, la problemática ambiental no se construye, en su totalidad, de una manera 

significativamente diferente alrededor de las variables socio-territoriales consideradas en este 

trabajo. 

La apreciación anterior corresponde únicamente a las características socio-territoriales 

seleccionadas para este estudio, el cual priorizó, ante todo, evidenciar los efectos de la 

transformación de la estructura urbana a partir de su industrialización como elemento 

explicaUvo de una construcción social diferenciada. Se observó que la fonna como se 

transformé social y territorialmente la ciudad, a raíz de su industrialización, no dio lugar, por sí 

sola, a una construcción significaUvamente diferenciada de la problemática ambiental. 

El hecho de pertenecer a una comunidad laboral numerosa, identificable, localizable y 

privilegiada, con respecto de la mayoría de la población, no parece detenninar una relación 

netamente diferente con la realidad ambiental de esta ciudad. Más bien, el hecho de vivir en una 

de las grandes zonas identificables de ta ciudad -al norte o al sur del río- es de mayor 

influencia en cuanto a la modo de construir la problemáUca ambiental. 
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Frente a estos resultados, convendría apreciar si otras características sociales podrían 

evidenciar algunas otras diferencias más significativas. En este sentido, se podría realizar un 

análisis a partir de los grupos de edad, del sexo, del nivel educativo, de las categorías 

profesionales o del tiempo de residencia en Salamanca. Sin embargo, estas características 

socio-demográficas -que podrían, perfectamente, alimentar otro estudio- no reflejan con la 

misma intensidad, desde mi particular punto de vista, la dinámica socio-territorial que me 

pareció interesante resaltar en el ámbito urbano, y por este motivo, decidí no considerarlas. 

El estudio realizado permite afirmar que el escaso reclamo observado en Salamanca no 

se explica sólo por la existencia de grupos históricamente constituidos e identificables por su 

pertenencia laboral o por su lugar de residencia, que podrían dificultar la formación de 

percepciones y actuaciones frente a la realidad ambiental. La constatación de un bajo nivel de 

reivindicaciones sociales, con respecto a la realidad ambiental, se debe, entre otros, a factores 

de tipo político o económico, mismos que podrían ser tomados en cuenta para posteriores 

trabajos de investigación. En general, son factores más bien deslindados del estricto proceso 

socio-territorial de conformación de la estructura urbana. 

La gran mayoría de las percepciones y construcciones, compartidas por los grupos 

considerados, no anulan, no obstante, las especificidades de cada uno de los grupos en 

cuanto a su historia y trayectoria propia. De hed1o, los resultados del trabajo de campo 

evidencian algunos aspectos estrechamente relacionados con la trayectoria misma de cada 

grupo. 

Aunque los resultados de la investigación no se apeguen totalmente a la hipótesis inicial, 

no demerita la importancia de los resultados de este trabajo ni de las recomendaciones que se 

pueden hacer referentes a la situación urbana y ambiental de Salamanca. Dichas 

recomendaciones deben inscribirse plenamente en los aspectos centrales de esta ciudad, entre 

los cuales figura una de su principal vocación económica. 

Es notorio que la economía de Salamanca gira alrededor de la generación de energía, 

petrolera y eléctrica, y que estas fuentes de riquezas dependen estrechamente de recursos 

naturales no renovables y de un proceso de generación ambientalmente costoso, además 

agravado por las, en parte, deterioradas y obsoletas instalaciones productivas. Mejorar la salud 

ambiental de Salamanca requiere de fuertes inversiones para reducir Jos efectos contaminantes 

de los procesos productivos, energéticos o no. También resulta costoso mejorar la calidad de 
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los combustibles producidos -y consumidos-, y diversfficar sus sectores prcxluctivos, con 

apertura a sectores menos contaminantes. Sin embargo, el alto grado de contaminación 

ocasiona que Salamanca sea poco atractiva para otros sectores productivos de menor impacto 

ambiental. 

La problemática ambiental de esta ciudad, alimentada principalmente por su refinería y 

su termoeléctrica, debe plantearse en el marco de una profunda reflexión de política 

energética, nacional e intemacional, en la que se deberán considerar, en mayor proporción, 

fuentes energéticas menos dañinas para el entomo y que no agoten sus recursos naturales. 

Alcanzar un sistema energético de verdad sostenible requiere de importantes avances 

tecnológicos, capaces de mejorar radicalmente el modo en que se produce y se consume la 

energía en la actualidad, para evitar comprometer la seguridad energética y el medio ambiente. 

La contaminación en Salamanca -atmosférica, sobre todo- es el resultado, a la vez, de una 

generación energética en condiciones parcialmente obsoletas, y del consumo mal enfocado de 

un combustible de mala calidad. 

Pero Salamanca no es un caso aislado ni único; otras ciudades del país se distinguen, 

desde los puntos de vista económico y ambiental, por la presencia de una refinería o de una 

tennoeléctrica, y tienen problemas similares a los referidos en este trabajo. Sus circunstancias 

comunes p<XIrían dar pie a la constitución de una red de ciudades enfocadas al sector 

energético, que propicie el intercambio de reflexiones y soluciones acerca de las problemáticas 

específicas causadas por este tipo de industrias, considerando el peso económico de dicho 

sector y su carácter de imprescindible. En ocasiones, la vital importancia económica del sector 

energético, aunado a su carácter de paraestatal, lleva a minimizar sus impactos ambientales, 

permitiendo que las autoridades adopten un trato diferencial hacia estas empresas, lo cual 

agrava aún más la situación. 

El carácter esencialmente irreversible de los daños ambientales justifica una necesaria 

labor de sensibilización de las empresas, en cuanto a sus efectos sobre el entorno y a la 

implementación de incentivos económicos a favor de aquellas que actúan para reducir sus 

impactos. Una política de sanciones y multas por delitos ambientales debe ser complementada 

con una politica que privilegie a las empresas que invierten en la modemización de sus 

procesos yen la reducción de sus impactos sobre el entomo natural, así como a aquéllas que 

reciclan los recursos naturales utilizados y aseguran una debida gestión de sus desedlos. Esto 
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requiere de la implementación de mejores instrumentos legales y de una voluntad encaminada 

a aplicarlos. 

Además de un cambio en los procesos productivos de energía, una reflexión energética 

integral debe enfocarse, también, a una toma de condencia acerca de su consumo, tanto 

industrial como particular. En Salamanca, el Programa para Mejorar la Calidad del Aire 

contempla el progresivo uso de gas en lugar de combustóleo en la generación de energía 

eléctrica, lo que debería reducir las emanaciones de 502' A nivel de los particulares, el 

imprescindible cambio de hábitos de consumo energético pasa inevitablemente por la revisión 

de los elementos que ocasionan un consumo innecesario; un mejor nivel de equipamientos al 

sur del río, y una vialidad mejor organizada, tanto dentro como en la periferia de la ciudad, 

podrían reducir las emanaciones de los vehículos automotores. De la misma manera, un mejor 

aprovechamiento de los datos de calidad del aire, generados por el Patronato para la Calidad 

del Aire y de las predicciones meteorológicas, permitiría anticipar las contingencias 

atmosféricas con la reducción de la actividad de ciertas empresas contaminantes, para que la 

calidad del aire se mantenga dentro de las normas nacionales. 

Es cierto que los cambios sociales de hábitos son lentos y que, para ser exitosos, deben 

acompañarse de incentivos y sanciones propicios. El crecimiento demográfico, los niveles de 

vida alcanzados que no deben ser retrocedidos y su desigual repartición, obligan a una 

profunda reflexión propositiva, dirigida a un futuro de largo plazo ya la sustentabilidad. 

Para el caso concreto de Salamanca, esta reflexión me lleva a hacer los siguientes 

comentarios y recomendaciones. 

La inadecuada localización de la refineria y de la zona industrial demuestran que las 

variables ambientales ya no pueden ser obviadas del ordenamiento y de la gestión de un 

territorio, pues aspectos como la ubicación, dispersión o concentración industrial influyen sobre 

la calidad ambiental de una ciudad. Si bien, estas variables no han sido prioritarias a lo largo del 

proceso de industrialización de las anteriores décadas, es actualmente importante incorporarlas 

a la discusión relativa a la gestión urbana. Una debida gestión del territorio es un factor capaz 

de influir en la calidad del aire o del agua, yen la seguridad de las poblaciones, por lo que es 

momento de que tal gestión sea planteada a partir de su diagnóstico ambiental. Un territorio ya 

no puede considerarse como independiente, inafectable por los impactos predecibles de las 

actividades humanas sobre sus elementos naturales. 
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Una política de usos del suelo tendiente a separar los diferentes usos contaminantes, 

industriales o agrícolas, de las zonas habitacionales, y a la creación de zonas de 

amortiguamiento entre los diferentes usos incompatibles, es capaz de producir una mejor 

calidad de vida ambiental para las poblaciones. La construcción de la refinería en las afueras de 

lo que era la ciudad, y la localización de la primera colonia petrolera en sus inmediaciones, sólo 

dividida por una cortina de árboles en una parte de su costado, son experiencias que Pemex ha 

tratado de no repetir en ciudades que, en fechas más recientes, albergaron una refinería de 

petróleo1
• 

También se debe considerar el riesgo industrial al cual están expuestos los habitantes de 

las zonas colindantes a las plantas industriales y a las vialidades por donde circulan los 

autotransportes de materias peligrosas. La falta de una vialidad propia que comunique la zona 

industrial con la autopista, hacia el norte de la ciudad, y desde allí a los centros de distribución, 

obliga a las pipas a transitar por calles reducidas, lo cual dificulta las maniobras de vehículos de 

gran tamaño, y por la principal avenida comercial de la ciudad, evidenciando usos totalmente 

incompaUbles. El trazo de esta nueva vialidad, la cual atravesaría zonas agrícolas, requiere de 

una voluntad política capaz de priorizar la seguridad de los habitantes, por encima del costo 

económico que representaría la construcción de una nueva carretera alejada de las zonas 

habitadas. 

De la misma manera, los aspectos ambientales deben ser tomados en cuenta y 

estudiados por grupos pi uridisci plinarios , capaces de abordar la problemática en su totalidad a 

partir de diferentes enfoques, ya sea científico, legal, económico o socio-médico. 

Debe priorizarse una visión ahorrativa del uso del suelo. En Salamanca, cualquier 

extensión de la ciudad se da a costa de la pérdida de tierras agrícolas de primera calidad; 

también aumenta las distancias y la contaminación resultante de la emanación de los vehículos, 

así como los costos de construcción de las redes urbanas de energía eléctrica, agua y 

vialidades. 

El área urbana, dentro de los límites del libramiento carretero, ofrece todavía espacios 

baldíos, sin uso agrícola o habitacional, que desfavorecen visualmente el entorno por su estado 

de abandono y son focos de inseguridad. Sus reducidas dimensiones o su acceso poco 

I En T tia, estado de Hidalgo, la refrlería se instaló a vcms kiómetros de la ciu:lad, Y las coIooias petroleras se Sllmaun al 

certro urtmo ya existente. 
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cómodo dificultan su uso, por lo que estos espacios encerrados evidencian una fatta de control 

y gestión del suelo urbano. 

Los problemas viales relacionados con las trazas urbanas poco coincidentes, la 

saturación de las vialidades y el cruce de las vías por los vehículos a motor obligados a 

inmovilizarse por el detenimiento de los convoyes ferroviarios, son tesUmonio de las etapas 

históricas de conformación de la vialidad urbana, que cobran actualmente un alto costo a la 

movilidad de las habitantes ya los efectos ambientales de sus desplazamientos. La inversión 

en puentes, o el traslado de tos patios de maniobras de la estación de trenes hacia las afueras 

del área urbana, requieren de la valoración de una circulación urbana más fluida para reducir la 

contaminación ambiental. La observación de las trazas urbanas permite apreciar que algunas 

vialidades parecen haber sido construidas para delimitar los espacios, más que para 

comunicartos entre sí, lo que en algunos casos despierta interrogativas en relación con la 

verdadera función de la calle. 

La realidad industrial de Salamanca obliga a priorizar la prevención, de la misma 

manera que su gestión urbana debe incluir la dimensión del riesgo, propia de cualquier ciudad 

con una considerable presencia industrial. La necesidad para la población de llevar una vida 

económicamente digna y ambientalmente saludable, debe motivar a las autoridades a 

desarrollar prácUcas de gestión urbana y de ordenamiento territorial, enfocadas en la generación 

de una ciudad sustentable, es decir, que perdure, donde el peso de la historia -las 

implantaciones industriales pertenecientes a una anterior lógica económica y tenitorial-- debe 

ser contrarrestado con acciones preventivas del riesgo y reinediales del deterioro ambiental. 

Esta gestión territorial deberá permiUr la armonía de la localización de las diferentes funciones 

urbanas, para ofrecer condiciones de vida satisfactorias, hoy y en el futuro. Este cambio de 

visión hacia la sustentabilidad, ya percepUble en la mayoría de las políticas y programas 

nacionales, requiere reforzarse y consolidarse para lograr un verdadero cambio de prioridades, 

tanto en la voluntad politica como indMdual de los ciudadanos. 

Los conocimientos adquiridos indican que, de seguir con el uso inconsiderado de 

recursos naturales, yen situación de estrecha dependencia de las fuentes energéUcas fósiles, 

corremos hacia una grave catástrofe, tanto ambiental como social, considerando el crecimiento 

demográfico y la cada vez mayor demanda de bienes y servicios. Seguir en esta relación con la 

naturaleza, de depredación y explotación por parte del ser humano, nos llevaría a la destrucción 
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del soporte de toda vida social y natural. Nos corresponde cuestionar nuestros hábitos de 

consumo, nuestras actitudes y valores, y nuestra forma de progreso que, por muchos años, nos 

han llevado a ignorar las repercusiones del desarrollo tecnológico sobre el ambiente y la 

inequitativa distribución de las riquezas. 

Las nuevas políticas públicas deben reflejar este cambio de prioridades y absorber un 

compromiso a mediano y largo plazo, y de ninguna manera limitarse a la duración de un 

periodo de gobierno. Dichas políticas, además de los acuerdos, convenios y compromisos que 

encierran, al ir avanzando deben cerrar toda posibilidad de retroceso. También deben ser 

sostenidas por una ciudadanía debidamente informada, es decir, actualizada, con apego a la 

verdad y con una sólida base científica, y acompañada de un profundo entusiasmo y una 

disposición del ciudadano a cuestionar el modelo de desarrollo imperante, a exigir el respecto 

de sus derechos y a participar dentro de una nueva forma de ejercicio del poder. 

La reflexión sobre la ciudad de Salamanca debe, inevitablemente, incorporar una 

proyección hacia el futuro que considere estas formas de actuar, las cuales deben conformar 

una nueva relación del humano con su entorno natural. La identidad económica de esta ciudad, 

ampliamente determinada por la presencia de la refinería, podría en un futuro alterarse debido 

al carácter finito de los recursos fósiles y a la posibilidad tecnológica de generar fuentes de 

energía renovable menos dañinas para el entorno. Salamanca debería, entonces, plantear su 

reconversión, e hipotéticamente, se podría pensar en la construcción de una refinería 

ambientalmente menos perjudicial y alejada de cualquier centro de población, lo que significaría, 

para Salamanca, la necesidad de reconstruir su identidad y una parte esencial de su soporte 

económico. 
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Anexo 1 

Guía de entrevista a informantes 

calificados de Salamanca 



1. Identificación del entrevistado: 

1.1. Nombre (solamente para registro personal). 

1.2. Actual y anteriores sectores de actividad y cargos. 

1.3. Años de vivir en Salamanca. 

1.4. Trayectoria habitacional (colonias de residencia). 

1.5. ¿Cuál aspecto de la problemática ambiental le ocupa/preocupa? ¿Desde 

cuándo? 

2. Percepción y causas de la contaminación: 

2.1. Para usted, ¿cuáles son, en orden de importancia, los problemas más 

importantes de la ciudad? 

2.2. Entre los problemas ambientales de Salamanca, 

• ¿cuál es el de mayor impacto en la población? 

• ¿cuál es el que más limita las opciones de desarrollo de esta ciudad? 

• ¿cuál es el más factible de atender? 

2.3. ¿Cuáles factores explican los problemas que acaba de mencionar? 

2.4. ¿Estos problemas se han agravado en estos últimos años o recuerda una 

situación peor en décadas anteriores? 

2.5. ¿En qué ocasión una información o evento ha generado temor entre la 

población? ¿Ha generado algún proceso de organización o movilización por parte 

de la población? 

2.6. ¿Considera que existe entre la población un sentimiento compartido de que la 

situación ambiental es grave? 

• ¿Cómo se distribuyen las diferentes percepciones (grupos de edad, 

sector de actividad, colonia de residencia, nivel socio-económico ... )? 

• ¿A qué se deben estas diferentes percepciones? 

2.7. Según usted, ¿a qué se debe que las instituciones y la ciudadania estén más 

preocupadas que antes por lo ambiental? 

3. Fuentes y calidad de la información: 

3.1. ¿Cuáles son sus fuentes de información acerca de la situación ambiental? 

3.2. ¿Cuáles son las fuentes de información accesibles a la población? ¿Qué tanto 

las usa? 

3.3. ¿Cómo califica los medios masivos de comunicación (prensa, radio, 

televisión )? 

en lo cualitativo: objetivos, exagerados o voluntariamente callados 
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en lo cuantitativo: ¿cubren la situación ambiental o atiborran con este 

tema? 

3.4. ¿Desde cuándo se habla tan reiteradamente en la prensa regional de la 

problemática ambiental de Salamanca? 

4. Valoración de las acciones implementadas: 

4.1. ¿A qué institución o grupo social le corresponde realizar las acciones de 

prevención y remediación de los problemas ambientales en Salamanca? 

4.2. ¿Qué acciones desarronan los sectores y cómo las evalúan? 

el sector industrial 

el sector agrfcola 

las instancias de gobiemo (federal, estatal, municipal) 

la sociedad civil organizada (líderes de opinión, académicos, grupos 

organizados ) 

4.3. ¿Qué requieren estos sectores para que sus acciones sean más eficaces: 

tecnología, voluntad política, presión social? 

5. Contexto social: 

5.1. ¿Cuáles son los grandes grupos sociales de esta ciudad y cuáles son sus 

formas de reivindicar un ambiente más sano? 

5.2. En caso de que tengan una cierta interacción, ¿de qué manera interactúan y 

dónde lo hacen? 

5.3. ¿Cómo percibe y vive usted la diferenciación presente en esta ciudad? 

5.4. Si tuviera que dibujar un mapa de la ciudad, 

¿cuáles elementos físicos dibujarfa en su mapa? 

¿dónde ubicaría y delimitarfa los diferentes espacios sociales de la ciudad? 

¡Graclasl 
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Anexo 2 

Fonnato de la encuesta a la población: opiniones acerca de la 

manera de vivir la contaminación en Salamanca 



Enunciado Cierto Falso 

1 Los salmantinos buscan conocer las causas de la 

contami nación. 

2 En el gobierno existe voluntad política para atender el deterioro 

ambiental. 

3 Toda la población salmantina opina que la contaminación de la 

ciudad es un problema grave. 

4 Sólo el gobierno es quien debe actuar para evitar el deterioro 

ambiental. 

5 La contaminación es el precio a pagar por el desarrollo 

económico y la generación de empleos. 

6 Cuando la prensa difunde un acto de inconformidad de la 

población, las autoridades suelen dar respuesta a las 

demandas. 

7 La gente de Salamanca no percibe los malos olores porque 

está muy acostumbrada a ellos. 

8 La contaminación también se genera en las casas y por la 

forma de vMr de la gente. 

9 El deterioro ambiental no es el principal problema en 

Salamanca, existen otros más graves. 

10 La población está dispuesta a producir menos basura para 

reducir la contaminación. 

11 Hay gente mucho más expuesta que yo a la contaminación yal 

riesgo. 

12 El Programa para Mejorar la Calidad del Aire ha dado buenos 

resultados, hay menos contaminación atmosférica. 

13 La población se interesa por conocer las acciones que se 

realizan para remediar la contaminación. 

14 Vivir al norte del rfo es más sano que vivir al sur. 

15 El problema de la contaminación es tan grave que lo que yo 

pueda hacer no servirfa de nada. 

16 La población realiza más acciones para atender al medio 

ambiente que las autoridades y las empresas. 
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17 Cuando hay olores fuertes, la gente llama a la Protección Civil 

o a la Cruz Roja. 

18 La prensa local da informaciones confiables que permiten darse 

cuenta de la problemática ambiental. 

19 Si algo se ha hecho en Salamanca para remediar el deterioro 

ambiental, es porque la población asi lo exigió. 

20 En Salamanca es fácil distinguir los espacios propios para los 

trabajadores petroleros. 

21 La población acostumbra organizarse para reclamar por una 

situación que no le gusta. 

22 Los automovilistas están dispuestos a verificar sus vehiculos 

para reducir la contaminación atmosférica. 

23 Los salmantinos consideran que la contaminación es una 

dimensión inevitable en esta ciudad. 

24 Existe una nornla jurídica que regula como derecho el hecho de 

poder vMr en un entorno sano y productivo. 

• ¿A qué se dedica usted? ________________ _ 

• ¿En qué colonia o comunidad vive? ____________ _ 

• Subraye, por favor, lo que corresponda: 

A) hombre B) mujer 

A) entre 18 y 39 años B) entre 40 y 59 años C) mayor de 60 años. 

¡Graciasl 
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