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Restañen. Con este ensayo se pretendió descubrir la actitud colectiva 
frente al peligro de la contaminación -especialmente por las indus
t r ia s - y evaluar las soluciones propuestas para superar el problema. 

Se puede afirmar que, en este caso, no existe una verdadera 
dicotomía entre la realidad objetiva y la percepción individual 
y común de la población. 

Al medir el grado de interés y conocimiento sobre la conta
minación, se advierte que a la gente le preocupa esta problemática. 
Hay conciencia de los peligros que produce la contaminación indus
t r i a l . 

Con esta aportación se intenta un mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad de Guaymallén, teniendo presente que es 
imprescindible estimular la participación activa de los vecinos 
en el desarrollo y la planificación. 

Resume. Perception de la contamination industrielle dans le 
départeflient Guaymallén, Mendoza. Avec cet essai on cherche á découvrir 
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des a l t i t udes c o l l e c t i v e s en face du danger de la contamination 

-spéciaiement de c e l l e due aux Indus t r i es - et evaluar l es so lu t ions 

proposées pour surpasser l e probléme. 

A ce propos, on peut af f i r roer q u i ' l n 'ex is te pas une v ra ie 

dichototnie entre l a r é a l i t é ob ject ive e t l a perception i nd i v i due l l e 

de l a populat ion. 

Quand on mesure le degré d ' i n t é ré t et de connaissance sur 

l a contamination, on s 'apei^^ i t que l e s gens son préoccupés par 

cet te problématique. On est conscient des dangers que produit l a 

po l lu t ion i n d u s t r l e l l e . 

Avec cet apport on procure une améliorat ion de la qua l i té 

de v ie de la communauté Guaymalién, tenant compte q u ' i l es t 

indispensable de st imuler la pa r t i c i pa t l on ac t i ve des vo is ins dans 

raménagement et l a p l a n i f i c a t i o n . 

Abstract. The perception of the industrial pollution in Guayaallén, 
Mendoza. This essay was done to discover c o l l e c t i v e behavior facing 

the danger of po l lu t ion - e s p e c i a l l y of i ndus t r i es - and to evalúate 

some of the solut ions to sol ve the problem. 

There i s n ' t , in th i s case , a real dichotomy between the 

real s i t ua t ion and the indiv idual and coninon perception of the people. 

People are worried about pol luion and a lso know the danger 

that i ndus t r i a l po l lu t ion produces. 

This research pretends to improve qua l i ty of l i f e in 

Guaymalién, espec ia l l y bearing in mind to st imulate the ac t i ve 

pa r t i c i pa t i on of neighbors in developing and planning. 

Palabras claves. Percepción, contaminación, i n d u s t r i a , ca l idad de v ida. 

I . Introducción 

L a invest igación sobre la percepción^ ambiental se 

basa en las re lac iones entre el hombre y el medio. L a compren

sión individual y co lec t i va del entorno const i tuye una fuerza 

decis iva para modelarlo y p lan i f icar lo . De al l í que un impor

tante objetivo es "proporcionar un entendimiento s is temát ico 

y c ient í f i co desde adentro hac ia afuera a fin de complementar 

,e) método de trabajo c ient í f ico más tradic ional y externo"^. 

1 Percepción es : "Acto por el cual se aprehende una rea l i dad , sea 
o no sens ib le . Su resultado es una Imagen que está integrada por 
las sensaciones o impresiones provocadas por el objeto, presente 
a la conciencia por asociaciones y percepciones anter iores y por 
los j u i c i o s est imat ivos relacionados con é l " . Enciclopedia SALVAT, 
Barcelona, Salvat e d i t . S .A . , 1978. 

2 WHYTE, A., El papel de la invest igac ión sobre percepción ambiental. 
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A l medio se lo cap ta mediante los estudios ambienta les . 
E l método c ient í f ico nos va a dar ia real idad objet iva, ei 
estudio de la percepción ia imagen subje t iva . Ambos permi t i rán 
una planif icación más c o m p l e t a y racional de ese medio [F ig . 
n . 

Con este ensayo se pretende descubrir ia ac t i tud 
c o l e c t i v a ante ei peligro de ia contaminación, sobre todo, 
provocada por las industrias, y evaluar ias soluciones propuestas 
para superar ei problema. 

Cape i y Ur teaga af irman que "los individuos y los grupos 
soc ia l e s tienen una percepción sesgada de ia real idad, en 
función de sus valores cui tura ies . sus exper ienc ias , sus a sp i ra 
c iones". " C a d a hombre se mueve en un universo personal, 
organizado concéntr icamente en torno a é l . L a es fera más 
inmediata es el medio de su actuación habitúa/ del que posee 
una información personal y directa"-' [la c a s a , ei barrio, el 
dis tr i to , ia comuna en que v i ve l . 

Por otro lado, una misma real idad puede ser percibida 
de forma muy diferente por dist intas personas, y ei estudio 
de las desv iac iones de es tas imágenes entre sí y con ia real idad, 
así como ios fac tores que influyen en e l ias . son importantes 
en un estudio de percepción ambiental . 

II . L I n e a m i e n t o s pr incipales 

E s por io anter iormente expuesto por io que en este 
trabajo se part ió dei lugar en que se v ive , del barrio [dei d i s t r i 
to, de un departamento, el de Guaymal lén] , es decir del medio 
habitual y se cuestionó: 

¿Tiene ia gente Idea real de ios peligros de la c o n t a m i 
nación industr ial? 
Real idad objet iva: ia contaminación industrial en el 
departamento de Guaymal lén . 

Si ia respuesta es a f i rmat i va ¿Cómo es ia percepción 
que de e l la tienen dist intas personas? ¿Coinciden o 
se d i ferencian las imágenes mentales que poseen vecinos 
de un mismo municipio? 

E s t o llevó a piantearse ios objetivos específicos del 
t rabaja: 

en "La naturaleza y sus recursos". Vol. X I I I . N° 4. París, UNESCO, 
1977, p. 21. 

3 CAPEL, H., URTEAGA, J . L . , Las nuevas geografías. Temas Claves, 
Barcelona, Salvat. 1982, p. 42. 
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Apl i car una técnica, re la t i vamente nueva en el estudio 
del medio ambiente , ai tema de ia contaminación indus
t r ia l . 

Eva luar ei grado de interés y conocimiento sobre el t ema. 

De te rminar ias áreas departamentales percibidas como 

más degradadas. 

C o m p a r a r ei código de moles t ias ut i l izado en la c a r t a 

de ia contaminación indusstriai de Guaymal lén' ' con 

ia percepción de ia pobisción. 

P a r a ver si se a c e r c a n o no ia real idad objet iva, - i a 

contaminación industr ia i - . con ia imagen subje t iva , - i a percep

ción de a q u e l l a - s e Formularon se i s hipótesis de trabajo: 

H - 1 : L o s habitantes dei departamento de Guaymallén perciben 
su espacio como medianamente contaminado. 

H-2: L a s industrias son captadas como ia principal fuente 
de contaminación. 

H-3: L a s industrias a l iment i c ias y químicas se s ienten como 
ias fuentes poiuentes de mayor gravedad. 

H-M: L a percepción dei grado de moles t ias de ias industrias 
a l imen t i c ia s no coincide to talmente con ei código 
aplicado en ei referido trabajo^. 

H-5: F u e r a del área con serv ic ios c loaca le s ei agua es ei 
medio más contaminado. 

H-6: Pedro Molina. San José y Nueva Ciudad son los dis tr i tos 
percibidos como más contaminados dentro dei área 
de estudio. 

Como se t ra ta de un trabajo sobre ia percepción de 
la contaminación industriai se se lecc ionaron distri tos del 
área urbana de Guaymal lén de acuerdo con ia densidad de 
industrias y ai mayor grado de moles t ias que causan . L a zona 
elegida corresponde a Pedro Molina. Belgrano. San José. D o r r e -
go. Nueva Ciudad . L a s Cañas y Vi l la Nueva [Fig . 2]. 

E i trabajo se comenzó en ia cátedra de Ecología de 
las Regiones Ar idas [19B7]. c a r r e r a de Geograf ía . F a c u l t a d 
de Filosofía y L e t r a s . U . N . C . L o s alumnos, divididos en c inco 
grupos, rea l i zaron ias encues tas y elaboraron una primera 
síntesis por dis tr i to . 

C a b e acotar que. debido ai número de los encuestadores 
y de es tab lec imientos en cada sec tor , se unieron Belgrano 

4 ROBLEDO, S. B., Carta de la contaminación industrial en el 
departamento de Guaymallén, en "Boletín de Estudios Geográficos", 
Vol. XXIII, N° 85, Mendoza, Instituto de Geografía, 1987. 

5 ROBLEDO, S . B . . op. c i t . . p. 315. 
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Fig. 2 Posic ión geográfica del departamento de Guaymalién y el área de 

es tud io . 
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con Pedro Molina y Nueva Ciudad con L a s Cañas. 

Dentro de cada distrito se eligieron manzanas que 
presentaban es tab lec imientos industriales c las i f i cados por 
ei código de moles t ias c i tado entre los grados I a III. 

III. P e r f i l dei encuestedo 

L a población a encuestar se seleccionó ai a zar , teniendo 
en común ia vecindad a un es tablec imiento industriai . 

Según muestra el cuadro ! hay un predominio de mujeres . 
E i grupo de edades que se des taca es ei de 31 a M5 años. 

Grupo de fi fi % por sexo 
edades % M F 

15-30 27.5 M5.5 5M.5 

31-q5 36 21 79 

H6-60 23 M3 57 

de 60 13.5 50 50 

Cuadro 1. Composición de ios pobladores encuestados por 
edad y sexo. 

E n cuanto a ia ocupación es re levante ei porcentual 
de amas de c a s a [Cuadro 2]. 

E s t o s datos nos dan ei perfi l de ios encuestados. 

Ocupación fi % 

empleados 12 
amas de c a s a 3M 
jubilados 8 
docentes 6 
agr icul tores 3 
c o m e r c i a n t e s 7 
es tudiantes 11 
profesionales 8 

of ic ios varios 1 1 

Tota l 100 

Cuadro 2 
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1. ¿Con qué grado de deterioro se ve al departamento? 

E l departamento de GuaymaJIén es percibido por el 
55% de sus habi tantes como medianamente contaminado. Sóio 
un 32?; lo ve como cr í t i co y uní 3% como escasamente deter io rada 
E n el anál is is por distr i to de ia percepción de ia contaminación • 
del municipio refer ido, se mant ienen proporciones s imi ia res 
al total de ia muestra [F ig . 3]. 

L a s fuentes señaladas como principales responsables 
del problema son las fábr icas en un 49 .5%. el t ránsi to con ' 
un 36%, baldíos un 4 ,5%. ta l leres un 6%. carenc ia de c loacas 
y ia presencia dei F . F . C . C . Gra l . Belgrano con un 2% respec t i 
vamente. Esto probaría ia hipótesis 2. la cual expresa que ' 
ias industr ias del departamento son percibidas como ia pr incipal 
causa de contaminación [Cuadro 3]. 

j 

Fuentes contaminantes percibidas por los encuestados ' 

i 

f i . % 

Fáb r i cas 49,5 
Tráns i to 36 
Ta l le res 6 
Baldíos 
C a r e n c i a de c loacas 2 
F . F . C . C . 2 

Tota l 100 

Cuadro 3 

En el anál is is de las encuestas se nota que no hay c l a r i 
dad de conceptos: se mezc lan agentes que producen ia contamina 
ción con la contaminación en sí. lo que indicaría un descono
c imiento dei tema o fa l ta de precisión en ia terminología 
usada. 

E n lo que se re f ie re a las formas de contaminación 
ei perf i l de polaridad muestra que la que impresiona en mayor 
número como más molesta es ia basura, seguida por ei ruido, 
los ef luentes y el humo, io que estar ía en re iac ión con las 
fuentes antes señaladas [F ig . 41. 
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24 20 1.6 1.2 8 8 12 16 20 24 

Presencia de humo 

Ambiente ruidoso 

Presencia de e f luentes 

Al imañas 

Olores desagradables 

Atmósfera con polvo 

Presencia de basura _ 

Ausencia de humo 

Ambiente s i l enc ioso 

Ausencia de ef luentes 

Sin alimañas 

S in olores desagradables 

Atmósfera límpida 

Ausencia de basura 

F i g . 4 P e r f i l de polaridad elaborado sobre la base de l as formas 
de contaminación perc ib idas y sus opuestos. 

2. Vivencia de lo degradación por distrito 

S e a n a l i z ó la p e r c e p c i ó n de ia c o n t a m i n a c i ó n de ios 

d i s t r i t o s e s t u d i a d o s , c i a s i f i c á n d o i o s e n u n a e s c a l a e n t r e m u y . 

m e d i a n a y e s c a s a m e n t e c o n t a m i n a d o s . 

P a r a i n t e n t a r l l ega r a un m a p a m e n t a l se s e l e c c i o n a r o n 

l as e n c u e s t a s que d e n o t a b a n c o n o c i m i e n t o de l á r e a . M e d i a n t e 

un p r o c e d i m i e n t o s i m p l i f i c a d o se t r a n s f o r m ó la e s c a l a c u a l i t a 

t i v a e n c u a n t i t a t i v a de l 0 - 1 0 0 . lo que p e r m i t i ó m a r c a r ios 

p u n t o s c o n t r o l y t r a z a r l as i s o p e r c e p t a s . 

E n e s t e m a p a ( F i g . 5 ] . s e v i s u a l i z a un s e c t o r p e r c i b i d o 

40 

2Km. 

Referencias 

• Punto Control 

soperceptas 

>70 Perc ib ido muy contaminado 

<31 Perc ib ido escasamente 
contami nado 

F i g . 5 Mapa mental. Vivencia de la degradación del agua. 

3 1 2 



100 

9 0 

o 2Km. 

O 
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B 
Fig. 6 Perfi l perceptivo de la contaminación del agua. 

como muy contaminado en ei noroeste . L a s imágenes correspon
dientes a io menos degradado se ubican en el sudoeste y es te . 
E i resto dei área presenta valores intermedios. 

E n ei perfi l A - B [Fig . B]. trazado de norte a sur. en 
ei borde occidental de ia figura 5 se mani f ies ta una c ima 
en Pedro Molina y una vaguada percept iva en Dorrego. 

Puede atr ibuirse es ta sensación a una real idad objet iva; 
en ei caso de Pedro Molina, a ia c a r e n c i a de serv ic ios , nivel 
socioeconómico más bajo de los habitantes, presencia de 
baldíos, industrias muy poiuentes. problemas de inundaciones, 
e t c . 

• o r r e g o . por su parte , es un distri to que tiene sec tores 
más definidos: una amplia zona res idencial y ar ter ias c o m e r 
c i a l e s . Sólo en el sur se encuentra un área industriai conec tada 
más a Godoy C r u z que a Guaymai ién. Por ctro lado, tiene 
mejor cober tura de serv ic ios y un más elevado nivei s o c i o e c o 
nómico de ia población. 

A ia imagen de menor deterioro, ubicada ai oriente, 
se la comprende porque en Vi l la Nueva se loca l i za ia casa 
municipal . E i guaymaiiino ident i f ica a este distri to con ese 
sec tor y con ia avenida de A c c e s o E s t e , verdadero espacio 
verde, usado como recurso de amenidad sobre todo ios fines 
de s emana . A l sur de este eje se ioca i i za un área res idencial 
r e la t i vamente rec i en te . 

C a b e señalar, por parte de sus habitantes , un elevado 
desconocimiento geográfico dei espacio estudiado, que se 
mani f ies ta en ei mapa de luz y sombra [F ig . 7] . Los distri tos 
L a s Cañas-Nueva Ciudad y Genera l Belgrano son una incógnita 
para más dei 50% de los encues tados . L a s posibles razones 
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F i g . 7 Mapa de Luz y Sombra. 

objet ivas son. en el caso de Nueva Ciudad, por confundir la 
con V i l la Nueva y por haber tenido otras denominaciones. L a s 
Cañas ha cambiado de nombre; por ejemplo en 19B0 se l lamaba 
Arredondo. Sin embargo, el desconocimiento prevalece por 
sobre ia var iac ión en ios l ími tes d is t r i ta les, rea l i zada por 
ia Municipal idad y ia D i recc ión Prov inc ia l de Ca tas t ro . No 
se mencionaron, en ninguna encuesta , antiguas divisiones 
ju r isd icc iona les . 

Ex is ten , además, ejes de c i rcu lac ión que podrían repre
sentar bot-des en ia percepción: Acceso Sur. ca l le Mi t re . Acceso 
Es te y el F . F . C . C . Genera l Belgrano. 

E i área de sombra se loca l iza en ei centro de la ca r ta 
con forma de "bandera". 

No se nombraron distr i tos que no estuvieran señalados 
en la encuesta , a pesar de que se dio la opción a agregar otros, 
lo que corrobora ia ignorancia geográf ica. 

E l área de iuz corresponde a los 3 distr i tos l indantes 
con la Cap i ta i de Mendoza; de ai i í su fác i i ident i f icac ión. 
V i i la Nueva, cabecera depar tamenta l , no sóio es reconocida 
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cómodamente , sino que. en ias imágenes personales se tiende 
a ampl iar la , englobando parte de otras barr iadas . 

3. El entorno, espacio contaminado 

Un aito porcentaje de individuos considera ai lugar 
donde vive con problemas de contaminación: 75.83%. Lo que 
las persons perciben como más molesto por cercanía io t rans f i e 
ren a su impresión de toda ia comuna. Es to permite af i rmar 
que hay co inc idenc ia entre ia imagen elaborada dei barrio 
[cuarto caparazón en ia teoría de Moles y Rohmer^ y ia percep
ción del departamento, quinto caparazón]. 

E n ei cuadro 4 se detallan ias causas y formas de c o n t a 
minación que ia población determinó para su vecindario , es 
dec i r , ei pr imer caparazón de interés geográfico. 

Un 59% de ios encuestados distinguen ia industria 
como ia principal c a u s a , seguida por ei tránsito en un 36%. 
Dentro de ias industrias e spec i f i cadas ias a l iment i c ias ocupan 
ei 48% y entre e l las ias bodegas son las más nombradas, mientras 
que. de ias formas de polución, ia basura aparece en primer 
término como más moles ta , seguida por ei ruido, ei polvo 
a tmosfér ico , ei olor y el humo. 

E i concepto de basura, en ia sensación de ios encues 
tados. se ident i f ica con ia fal ta de l impieza en las acequias , 
con expresiones como: "ei estado de ias acequias", "falta 
de l impieza en ias acequias"^. Se responsabil iza a ia Municipa
lidad por no cumplir con ia recolección y con la l impieza 
de ios cursos , y de ia fa l ta de serv ic ios c l o a c a l e s . 

L a elección de ia basura como ia forma de contaminación 
más moles ta se expl icaría si se tiene en cuenta el perfil t ípico 
dei encuestado: sexo femenino, amas de c a s a , ya que ia l impieza 
es una de sus ac t iv idades cot id ianas . 

E n lo que se re f iere a ias fuentes, ios hambres eligieron 
ai tránsi to en mayor número que las mujeres , lo que también 
se puede re lac ionar con ei ambiente diario ai que están expues
tos. 

C a b e recordar que ia percepción depende de ia ac t iv idad, 
del t iempo y lugar de res idenc ia , e t c . P a r a una ama de casa 
ia acequia de su barrio es una v ivencia diar ia . P a r a el hombre, 
que trabaja fuera, a la imagen de lo cercano se superpone 

6 ROHMER, E. et MOLES, A. Psycholoqie et perception de 1'espace, 
en "Urbanisrae", 456 anneé, N° 156, Paris , 1976. 

7 En adelante se colocará entre coiriillas la transcripción textual 

de 1as expresiones personales. 
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la de su lugar de ocupación y las vías da re lac ión entra el los. 

L a s industr ias fueron escogidas por ambos sexos: son 
molestas tanto para hombres como para mujeres, resul ta 
una aprec iac ión más objet iva que la basura y ei t ránsi to. 

Es to se exp l icar ía porque la imagen esté determinada 
por: 
- ias ca rac te r í s t i cas del objeto percibido (caso de ia industria] y 
- por el estado de ánimo, los intereses, deseos, aprec iac iones 
subjet ivas dei sujeto que percibe. Cuanto más fuerte es ei 
pr imero más débil es el segundo y v i ceversa . Como io prueba 
ei caso de ias encuestas rea l izadas en la ce rcan ía de una 
fábr ica de jabón, donde se mencionan dist intas formas de 
contaminación pero todas están re lac ionadas con la presencia 
de dicho es tab lec imiento . 

E s interesante anal izar por distr i tos, ia percepción 
del espacio más cercano. 

a] L a imagen que en San José t ienen de su lugar está represen
tada por una a tmósfera poco l ímpida, con polvo, gases tóxicos 
y ruidosa, atr ibuida ai t ránsito y a las industrias. Dentro de 
éstas las bodegas y estab lec imientos conserveros provocan 
olores desagradables, desperdicios y ef luentes que arrojan 
[a veces ] a ias acequias. L a industr ia meta lúrg ica se ve. t a m 
bién, como molesta. 

b] Los habi tantes de Pedro Molina y Genera l Belgrano distinguen 
como más problemát icas a las fábr icas, sobre todo de jabones, 
y un f r igor í f ico de carne y elaboración de embutidos. De 
a i i í que las formas de contaminación más sentidas son ei 
olor, la basura espec ia lmente en las acequias y los insectos. 
Señalan, además, como fuente de polución ia ca renc ia de 
c loacas y el t ránsi to. 

c ] E n Vi l la Nueva, uno de los s i t ios cuyos vecinos sufren más 
fuer temente la contaminación dei entorno [87.5%]. el t ránsi to 
se señala como ei pr incipal responsable de efectos como ei 
ruido y ei humo; las fábr icas que arrojan residuos sólidos 
y líquidos a las acequias provocan la ex is tencia de roedores 
y v inchucas. Ac rec ien tan , además, ei problema del ruido. 
L a a tmósfera , poco l ímpida, es percibida con gran cant idad 
de poivo en suspensión. 

d] En Nueva Ciudad y L a s Cañas las industrias y el t ránsito 
hacen que los lugares de res idencia se vean con graves proble
mas. L a s formas que a consecuencia se perciben son el oior 
desagradable, basura [suciedad] en las acequias y ruido. L a 
a tmósfera se presenta contaminada y se distingue, en espec ia l , 
como causa, la mala combustión de ios automóvi les. 

e] Los v e c i n a s consul tadas en Dorrego s ienten al lugar donde 
v i v e n como muy de te r io rado . E s t a imagen d i f i e re ds ia que 
ei guaymal l ino t iene de este d i s t r i t o , io que se e x p i i c a r í a 
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C a u s a s de contaminación f i . X F o r m a s de contaminación f i .% 

. tránsito 36 

. gomerías 5 

. fábricas [sin e s p e c i f i c a r ] 11 

. industrias de conservas 4 

. bodegas 11 

. ind. metaiúrgicas 5 

. hospitai 1 

. ind. de Jabones 4 

. f r igor í f . y fáb . embutidos 4 

. c a r e n c i a de c i o a c a s 2 

. fáb. de art ícuios de f i -
brocemento 1 

. fundición 1 

. fáb. de ace i t e y a c e i t u 
nas 2 

. fáb. de sul fa to de cobre 1 

. baldíos 1 

. fáb. de art ículos de lona 1 

. fáb. de vinagre 2 

. fáb . de hielo y anhídrido 

sulfuroso 2 
. tostadero de café 4 
. fábr ica de gaseosas 2 

. aserrín 2 

. ruido 19 

. insectos y roedores 4 

. basura 22 

. aguas servidas 14 

. polvo atmosfér ico 12 

. humo 10 

. ef luentes industriales 3 

. desechos industriales 3 

. olor 1 1 

Cuadro 4. C a u s a s y formas de contaminación en ei entorno 

porque las encues tas se rea l i zaron en manzanas con industrias 
y no en áreas res idenc ia les . L o s entrevis tados sufren ei impacto 
del tránsi to intenso, que genera, junto con ios ta l leres me ta lúr 
gicos, ruido. V i sua l i zan , además, las acequias suc ias . E l a m 
biente se percibe como polvoriento, con oiores desagradables, 
humo y gases tóxicos. C a b e señalar que es en ei único caso 
en donde se mencionan ios e fec tos que produce un e s t a b l e c i 
miento industrial local izado fuera dei área de estudios: una 
fábrica de anhídrido sulfuroso ubicada en ei departamento 
de Godoy C r u z . 

V . L a industria perc ib ida como fuente de 
contaminación dei entorno 

Hay una real idad objet iva indiscutible: ia act iv idad 
industriai produce impactos d irec tos sobre ia natura leza y 
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sobre ei s is tema soc ia l ; genera gran cant idad de residuos 
contaminantes y se expande a expensas de otros usos dei 
suelo, por ejemplo terrenos agrícolas o áreas res idencia les. 
Así . tanto un sector de producción de al imentos como zonas 
urbanas fueron y son intensamente a fectadas por esta act iv idad. 

Teniendo en cuenta esta real idad y en re iación con 
la percepción de lo más cercano, se cuestionó si en ias inmedia
ciones de la v iv ienda ex is t ía aigún establec imiento fabri l 
que moles tara . 

L a s respuestas permiten asegurar que un 59% perciben 
molest ias de industrias más o menos cercanas y un 4 1 % no. 
En el 85% de las manzanas encuestadas se el igieron es tab lec i 
mientos que se ubican ai i í mismo, en un 9% en otras manzanas, 
y en un B% no hay co inc idencia en la e lecc ión. 

Dentro de las fábr icas percibidas se hizo una c l a s i f i c a 
ción en función de la d istancia al domici i io. agrupándolas 
en tres categor ías: las ubicadas en un radio de 100 metros 
de ia v iv ienda [núcleo dei diagrama de Venn]. hasta 500 metros 
[anillo medio] y más de 500 metros [aniiio per i fér ico] [F ig . 
8-9-1 O-I 1 y 12]. 

En los diagramas se agruparon por tipo y se las enumeró. 

Como evidencian los gráf icos, en dos de los cinco d is t r i 
tos, todas ias industrias aprehendidas se ubican en ei núcieo 
Nueva Ciudad - L a s Cañas y Belgrano- Pedro Molina. Si tuación 
es t rechamente re lac ionada con la teoría de los caparazones 
de Rohmer y Moies. 

En San José, distr i to donde menos se ias v isua l iza , 
las molest ias de un establec imiento a l iment ic ia [N° 1] que 
elabora conservas, son sent idas a más de 100 metros. Hay 
sólo un rubro que no es a l iment ic io [meta lúrg ica N° 6]. 

En Dorrego hay nueve percepciones fuera dei núcleo: 
una meta lúrg ica que fabr ica máquinas industr iales [N° 4], 
una bodega [N° 6]. manufactura de productos de copetín [N° 
7] y un estab lec imiento de anhídrido sulfuroso v hielo seco 
[N" 2] . 

En Vi l la Nueva se señala un f r igorí f ico [N° 14] a más 
de 100 metros de d is tanc ia. Una bodega (N° 16] y una planta 
que deshidrata hor ta l izas {N° 15] hacen sent i r sus e fec tos 
nocivos a más de 500 metros dei domici i io de los encuestados. 
Cabe acotar que se pidió la mención de establec imientos 
cercanos. 

L a bodega [N° 16] es la más grande del departamento. 

Hay industr ias que son percibidas en varios distr i tos, 
como e! caso de ia s i imentarsa [N° i ] , en Nueva C iudad-
Las Cañas y en San José. Es la fábr ica sencida por un mayor 
número de sujetos. Se debe ac la rar que se indagaron manzanas 
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n i g . B a 12. Percepción de las moles t ias originadas por industrias 
c i a s i f i c a d a s según ia dis tancia dei domicilio 

Industrias a l imen tar ias A Industrias metaiúrgicas 

1 F e a . de conservas 1 Fundición 
2 Bodega 2 Maquinarias para ia industria 
3 A c e i t e r a 3 F e a . carrocerías 
4 Fr igor í f i co 4 Maquinarias para ia industria 
5 F e a . de vinagre 5 F e a . de acondicionadores de aire 
6 Bodega 6 Implementos agrícolas 
7 F e a . de art ículos de copetín 7 Carpin ter ía metá l ica 
B Tostadero de café 0 Fundición 
9 F e a . de gaseosas 9 Carp in ter ía metá l ica 

10 Bodega 10 Repuestos del automotor 
11 Pani f i cadora 
12 Fr igor í f i co 
13 Bodega 
14 Fr igor í f i co 
15 Deshidratadora de hor ta i i zas 
15 Bodega 
17 Bodega 
10 Bodega 

Industrias de ia madera Industria química 

1 F e a . de muebles 
2 F e a . de parqué 

1 F e a . de gas carbónico 
2 F e a . de anhídrido sulfuroso y 

hielo seco 
3 F e a . de jabón 
4 F e a . de jabón 
5 Recauchuta j e y vulcanización 

de cubier tas 
6 R e c a u c h u t a j e y vulcanización 

de cubier tas 
7 Recauchu ta j e y vulcanización 

de cubier tas 

Ind. de productos minera les • i Industria text i l 
i—I no metá l icos 

f Ar t ículos de barro 1 Art ículos de lona 

319 



乵 敶 ⁃ 極 摡 ⁌ ⁃ 慮 ⁖  11 a Nueva 

320 



que, a pesar de per tenecer a dist intas jur i sd icc iones , e s p a c i a i -
mente están c e r c a n a s . 

A vece s una misma industria aparece en ei núcleo 
y en el aniüo medio del d iagrama, por ejemplo ia metalúrgica 
N" 4 en Dorrego. 

E n ei espacio inmediato de los domici l ios , las m a n u f a c 
turas de al imentos son las consideradas más moles tas , cons t i tu 
yendo ei 50% dei total , seguidas por las metaiúrgicas con 
un 22%. y ias químicas con un 20% [Cuadro 5]. 

industrias percibidas como m o i e s í ^ 

f i . % 

. Ind. a l imentar ias 50 

. Ind. metaiúrgicas 22 

. Ind. químicas 20 

. Ind. de la madera 6 

. Ind. mineras no metá l icas I 

. Ind. texti l 1 

Cuadro 5 

E s t o se des taca porque no hay. prác t i camente , d i ferencia 
entre ia cant idad real de es tab iec imientos a l iment ic ios y 
metalúrgicos iocai izados en ios radios cercanos: [54 y 50 
re spec t i vamente ] . E n cambio, sí exis te disparidad entre el 
número de ias metaiúrgicas y ias químicas [IB] io que demuestra 
que es tas úl t imas causan mayor impacto ambiental . Es to 
probaría la hipótesis 3. 

SI consideramos los d iagramas por distri tos se observa 
que en Pedro Molina-Belgrano ei tipo de industria más elegido 
es ia química, con más del 50%, y ta que corresponde a ia 
elaboración de jabones [N° 3 y N*' 4] y al recauchuta je de 
cubier tas [N° 5]. 

E n Vi l la Nueva hay c i e r t a paridad en los rubros se l ecc io 
onados como molestos: cuatro percepciones de una fábrica 
de parqué [ N ° 2]. cuatro de industrias químicas, recauchuta je 
de cubier tas [ N ° 6 y 7], y seis ta l leres : tres imágenes de una 
carpinter ía me tá l i ca [ N ° 9] y tres de una empresa que elabora 
repuestos dei automotor [ N ° 10]. 

L a c a r t a de semicírculos proporcionales [F ig . 13). 
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Fig. cepciSn de elemitos contaaimntes en eT entorno. 
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se real izó sobre ia base de la f r ecuenc ia re la t i va de los e n c u e s 
tados que eligieron industrias, los que nombraron otra fuente 
de contaminación no fabr i l , ios que no percibieron y por io 
tanto adujeron que no hay es tab iec imientos poiuentes. y los 
que no contes taron ia pregunta [Cuadro 6] . 

Percepción de es tab lec imien tos contaminantes dei 

E n ia c a r t a re fer ida se observa que en cas i todos ios 
dis tr i tos predominan los que percibieron industrias en relación 
a ios que no e l ig ieron. 

L o s valores más altos son Dorrego y Beigrano-Pedro 
Molina [67% sí. 33% no]. L a excepción es San Josá [46% sí, 
54 % no]. Se interpreta , en parte , porque en dos manzanas 
v is i tadas no se v isual izaron ias industrias por las cuales se 
habían se lecc ionado: fabricación de ladrillos cerámicos y 
un aserradero; ambos están c ias i f i cados con el grado I de 
moles t ias en el código de r e f e r e n c i a . También se expl ica 
porque un alto porcentaje de individuos [25%] no respondieron 
la pregunta, lo que está teñido de subjetividad y se puede 
v incular con ia fa l ta de interés y conocimiento . 

E s c ier to que lo percibido por una persona ayuda a 
ia formación de sus conceptos teóricos pero, al mismo tiempo 
éstos, prev iamente adquiridos, influyen sobre su percepción. 

E n todos los dis tr i tos , entre ios encuestados que no 
indicaron industrias, predominan ios que no ias percibieron, 
salvo en San Josá. en donde, como ya se señaló, un considerable 
número no respondió. 

Se relacionó ia percepción de ias industrias con la 
real idad objet iva [ex is tenc ia de e i ias y su correspondiente 
codif icación] y no se han observado grandes d i ferencias entre 
ambas. Cuando no se notó ei e fec to de algunos es tabiec imientos 
se entiende, sobre todo, por ei gran tamaño de ias cuadrículas. 

entorno 

Perc iben es tab iec imientos no industriales 
No hay es tab lec imientos contaminantes 
Perc ib ieron industrias 
No contes taron 

fi % 
9 

24 
59 

6 

Cuadro 6 
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la baja densidad de v iv iendas o por ser un sec tor mas c o m e r c i a l 
que r e s i d e n c i a i . E n otros se omi t i e ron f á b r i c a s porque, c o m p a 
r a t i v a m e n t e , se dec id ieron por un e s t a b l e c i m i e n t o de mayor 
envergadura o de mucha m o i e s t i a . E n este ú i t imo caso hay 
c o i n c i d e n c i a en todas ias encuestas r e a l i z a d a s an ia unidad 
de es tud io . 

A S I ' en Nueva G l u d a d - L a s C a ñ a s en algunas manzanas 
se e l ig ió por unanimidad a N ie to [ f á b r i c a de c o n s e r v a s ] , bodega 
L o s T o n e l e s . E n Dorrego concordaron en la se lecc ión de Eosa i 
[anhídr ido sul furoso y h i e i c l , T o r r a i c o [ t o s t a d s r c de c a f é ] , 
f r i g o r í f i c o G u a y m a l i é n [embut idos] . Fábr ica de v inagre U n i c o 
S . A . , Sot tano [e laborac ión ds productes de copetín? y S e v s n 
Up [aguas gaseosas] . E n Beigí ano-Pedro Mol ina ios encuestados 
conv in ie ren en nombrar a ia fundic ión L i z z o í a . f r i g o r í f i c o 
San ta C e c ü i a [embut idos] , f a b r i c a de jabón L ó p e z Hnos, y 
r e c a u c h u t a j e de cub ie r tas R e i n e S . R . L . E n San J o s é , s n aquai los 
lugares donde seña laron a la bodega Toso y a N ie to , todos 
las c i t a r o n , ai iguai que en ViiSa N u e v a con ia f á b r i c a de parqué 
B a j d s . N a r v á e z [ r e c a u c h u t a j e de cub ie r tas ] y M e t a l ú r g i c a 
C o r p i e c [ c a r p i n t e r í a m e t á l i c a ] . 

E n casi todos los casos se t r a t a de e s t a b l e c i m i e n t o s 
grandes c u y a r e i t e r a d a e lecc ión se corriprende porque son 
hi tos s i g n i f i c a t i v o s , c l a r a m e n t e ident i f ¡cables , que hacen 
más f u e r t e la rea l idad o b j e t i v a . 

Cuando se so l ic i tó que j u s t i f i c a r a n su idea, enumeraron 
d is t in tas f o r m a s de c o n t a m i n a c i ó n que se agruparon de acuerdo 
con los t ipos de industr ias [Cuadro 7] . 

De su aná l is is se des taca que. en ei grupo de las a l i m e n 
t i c i a s , io que más se perc ibe es ei olor , ios e f luen tes y desper
d ic ios en las acequ ias , y ei humo. E n las m e t a i ú r g i c a s el ruido 
y ei o lor . E n las qu ímicas ei olor y e l humo. E n ei rubro de 
la m a d e r a el ru ido. E n la f a b r i c a c i ó n de productos minera ies 
no m e t á l i c o s el humo, y en ias t e x t i l e s ei ccngest ionamtento 
dei t r á n s i t o . E s de des tacar que en ia f a b r i c a c i ó n de ios p r i m e 
ros , los e s t a b l e c i m i e n t o s percib idos corresponden a ia e l a b o r a 
ción de e lementos de barro [ m a c e t a s ] y en la t e x t i l a a r t í c u l o s 
de lona. 

7. El rubro alimenticio y la contaminación en Guaymalién 

P a r a ana l i za r el grado de inconvenientes que producen 
ias industr ias a l i m e n t i c i a s y su re iac ión con ei "código de 
m o l e s t i a s " , la se lecc ión se basó en ia e x i s t e n c i a , en el á r e a 
de estudio , de estos t ipos de m a n u f a c t u r a s , y en la gravedad 
de los prob lemas que presupuestamente causaban . 
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L a s c iases de e s t a b l e c i m i e n t o s eíegidns fueron: f á b r i c a s 
de conservas de f rutas y i egumbres , bodegas, e iaborac ión 
de f iambres y embutidos, tostaderos de ca fé y fábr icas de 
v inagre. 

Se les pidió a los encuestados que las enumeraran de 
acuerdo con s i desagrado que les producían, comenzando con 
ei N° 1 para ia más rechazada^. 

Si se observan ios gráf icos (F ig . 14. 15. IS. 17, 18 v 
19], se nota que en ei caso de la elaboración de conservas, 
los habi tantes de Nueva C iudad-Las Cañas , San José y Dorrego 
ia perciben como más grave que el código de molest ias. Se 
expl ica por ia presencia de estos tipos de fábr icas en ias c e r c d -
nías. En ei caso concreto de San José el tamaño dei e s t a b í e c i -
miento da una f recuenc ia re la t iva e levada: el 50% de los 
encuestados le atr ibuyó el valor máximo como fuente de 
contaminac ión. 

A ias bodegas en Nueva C iudad-Las Cañas. V i l la Nueva 
y Dorrego. se les otorgó uno o dos grados menos de molest ia . 
Esto se entiende porque el encuestado rea l izó una comparación 
entre ios seis estab lec imientos propuestos. 

E n la elaboración de f iambres y embutidos se ve que 
los distr i tos de Vi l la Nueva y San José presentan d i ferencias, 
ya que las perciben como menos molestas [grado 4 en lugar 
de I que otorga el código]. En San José no existen estos estab le
c imientos y en V i l la Nueva porque, comparat ivamente , han 
graduado como más molestas otras fábr icas. En ei caso de 
Pedro Molina una eíaboradora de embutidos e leva la e lecc ión 
del grado 1 en un 5B%. 

E n lo que respecta a las ace i te ras se nota una gran 
disparidad en la imagen co lec t i va , ya que en algunos casos 
supera el Valor li asignado: V i l la Nueva y Dorrego; en otros 
coincide: San José. En Nueva C iudad-Las Cañas , donde se 
le asigna grado 4. se c la r i f i ca porque ei establec imiento que 
existe v ier te sus ef luentes ai s is tema c loaca l . Es to probaría 
que ia percepción de la contaminación producida por la industria 
depende, entre otros fac tores, de la ex is tenc ia de serv ic ios . 

L a elaboración de vinagre y el tostadero de ca fé apare
cen con grados menores, porque entre ios seis I tems -y ai 

. igual que en ei código- se ios percibe como menos molestos. 

E l perf i l que corresponde ai total del área muestra 
una tendencia a codi f icar a la industria a l imentar ia como 
muy contaminante. De 6 opciones. 4 son señaladas con el 
número 1 de molest ias. 

8 Para distinguir el grado de molestias otorgado por la población 
al asignado en el código se usarán para el primer caso, números 
arábigos y, para el segundo, Vomanos. 
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L a bodega y la elaboración de embutidos t ienen ei 
mismo valor que ei dado teór icamente; ios establec imientos 
de conservas y la elaboración de ace i tes y acei tunas son cons i 
derados más per judiciales que en ei reglamento de comparac ión. 

Ai interrogar a ia población con re fe renc ia a ias causas 
por las cuales ias industrias aJiment ic ias resultaban can modes
tas, l iama ia atención que un 73% señaló al olor conrio ia pr in-
cipai razón. D icha forma de contarninación no es tenida en 
cuenta en la mayoría de ios estudios del medio ambiente 
por resul tar una percepción más subjet iva, sin daño medible 
para ei organismo. Otras formas señaladas son ios ef luentes 
y residuos industr iaies que se arrojan a las acequias, y el 
humo, producto de las chimeneas. 

Se desconoce que este rubro produce, a menudo, con ta 
minación por part ículas orgánicas que quedan en suspensión 
y pueden a fec ta r ampl ias zonas. 

Como síntesis, se ordenaron ias imágenes que de estas 
industrias posee ia pobiación agrupando aquel las c las i f i cadas 
por ios encuestados con grado 1-2 y con grado 5-6. L a s pr imeras 
son ias más rechazadas y. por io tanto, menos compat ib les 
con io urbano, y las segundas las menos molestas, lo que no 
s igni f ica que sean concordantes con ias áreas res idencia les, 
puesto que. donde ex is ten, son percibidas como causantes 
de problemas. 

L a s menos conci l iables son la elaboración de conservas, 
seguida por ias fábr icas de acei te y acei tunas; en tercer lugar 
ias bodegas y elaboración de embutidos. Las más acordes 
son ei tostadero de café y ias fábr icas de vinagre. 

Es necesar io señalar que ias más rechazadas, t ienen 
el grado II en el código, mientras que ias percibidas en tercer 
lugar ei grado i. Es to probaría la hipótesis 4 dei trabajo que 
ssña ia d i ferenc ias entre ia percepción de las molest ias con 
el ordenamiento dado. 

2. El establecimiento tradicional y mendocino, 
¿símbolo positivo o negativo? 

Dentro de las industrias a l imentar ias se anal izó, en 
espec ia l , a ia bodega, por sus connotaciones h is tór ico-economi-
cas, por ei elevado número iocal izado en ei área de estudio 
y por ser. supuestamente, la más conocida. También se ia 
eiigió para ver si ia percepción, por grupos de edades, presen
taba d i ferenc ias, ya que se pensó que podría var iar en función 
de las dist intas etapas de auge o de cr is is de ta v i t iv in icu l tura 
mendocina. 

L a bodega produce desagrado a un 59% de los encues-
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tados. indi ferencia a un 38% y agradó sóio a un 3 % . 

E s t a percepción no está v inculada a su presencia o 
ausenc ia , ya que. en los dis tr i tos donde es considerada como 
muy moles ta , como en Dorrego. con un 64%. y Vi l la Nueva, 
con 52 .5%. t ienen menos es tab lec imientos que Nueva C i u d a d -
L a s Cañas donde 41 % de los perceptores la ven con disgusto. 

Al ana l i zar los porcentajes de agrado, indiferencia 
y desagrado, r e sa l ta una gran disparidad entre los grupos de 
edades e x t r e m a s [15-30 y más de 50 años]. 

L a bodega es desdeñada por un 73% de los encuestados 
entre 15-30 años y ai 24% le resul ta indiferente; mientras 
que entre las personas de más de 60 años, si bien ninguno 
posee una imagen agradable, la indiferencia corresponde 
a un 62.5% y ei desagrado a un 37.5% (Cuadro N ° 8] . 

Imagen de la bodega en las edades e x t r e m a s 

15-30 años ••• de 60 
fi% fi% 

Agrado 3 

Indi ferencia 24 

Desagrado 73 

62.5 

37.5 

Cuadro B 

Años atrás la bodega e r a considerada símbolo de progre
so, sinónimo de trabajo y pujanza, por lo que es expl icable 
que las personas mayores las r e c h a c e n menos que los más 
jóvenes. 

L a s causas enumeradas por los encuestados que se 
han volcado h a c i a el desagrado nos permite bosquejar la imagen 
predominante de la bodega. E s un es tab lec imiento que produce 
olores repelentes por el proceso de fermentac ión y el vertido 
de mosto a las acequias . Si es f racc ionadora moles ta por 
el ruido de las maquinarias y el humo de las ca lderas . E n 
ias cercanías prol iferan los mosquitos, moscas y roedores; 
se advier te un congest ionamiento del tránsi to, sobre todo 
en la época de la c o s e c h a . Se la señala como causa de desva ior i -
zación de la propiedad y del barrio. • 
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L a imagen menos f recuente es la de las personas que 
la ven con agrado o ind i ferenc ia. Para el las la bodega no 
molesta porque su trabajo es estac ional . Siempre que haya 
l impieza, el estab lec imiento no disgusta. No contamina y 
su aroma es grato o produce acostumbramiento. 

A veces ias imágenes no son concretas porque algunas 
personas desconocen sus efectos. 

L a s dist intas sensaciones están representadas en la 
f igura 20. E s t a ca r ta se elaboró con las f recuenc ias absolutas 
de las percepciones representándolas mediante signas propor
c ionales y detal lando las causas de desagrado. Para el lo se 
ut i l izó, en gran medida, ia simbología de ia car tograf ía del 
medio ambiente^. 

V I . E s t r u c t u r a de l a percepción ralectiva 
de ios c o n t a m i n a n t e s 

F ren te ai acuc iante problema que los residuos tanto 
domic i l iar ios como industr iales representan en ia actual idad, 
ante la desidia del hombre que v ier te en forma incontroiada 
ai aire los desechos, o a la fa l ta de tácnicas y capi ta ies para 
su t ra tamiento, se creyó necesar io investigar ei impacto 
que éstos causan en ia pobiación. 

E l estudio se cent ra l izó en ias imágenes producidas 
por ia contaminación de ios cursos de agua y dei a i re. 

7. ¿Es consciente la población de lo contaminación dei agua? 

Para ver qué molesta más en un curso de agua se dio 
a eiegir entre cuatro formas de degradación: !~ plaguicidas 
y abonos químicos, 2- ef luentes c ioaca les. 3- ef luentes y 
desechos industr iales y 4- basura. E l mayor rechazo io producen 
los ef luentes c loaca les en un 46 .5%. seguidos por los plaguicidas 
y abonos químicos en un 24%, la basura 17.5%. y ios ef luentes 
industr iales con un 12%. Se nota una c iara d i ferencia entre 
los dos pr imeras valores. 

E l anál is is de la real idad objet iva muestra que todas 
.estas formas de contaminación pueden ser iguaimente graves. 
L a magnitud dei daño dependerá de ia cant idad y el tipo de 
contaminante, ei t iempo, ca rac te r í s t i cas f ís icas dei curso 
de agua en re lac ión a ia polución, del uso que se pretende 
darie. e tc . 

9 CAPITANELLI , R . , Carta dinámica del ambiente , en "Boletín de Estu
dios Geográf icos" . V o l . XX, N° 7 8 , Mendoza, Instituto de Geograf ía , 
1931 , p . 111 . 
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la propiedod y del 
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Fig. 20 Sensación que producen las bodegas. 

Con ei propósito de otorgarle un c ier to orden se tomó 
en cuenta la posibilidad de r e c i c l a j e con fines da riego de 
fores ta les . E s t o daría una paridad entre ia gravedad producida 
por los plaguicidas y ef luentes industriales [según e! producto 
ver t ida] , en segundo lugar los c l o a c a l e s , y en tercer lugar 
ia basura . 
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Hay una d i ferencia c ia ra con \s aprec iac ión subjet iva. 
Esto se exp i icar ia porque, como dice Dorst 'an tes de morirnos 
de hambre nos morirernos de asco"*^'. En ei csso de ios af luen
tes c loaca les ia información es recib ida a t ravés de los sentidos; 
en cambio de ios plaguicidas, a vecea, están ausentes ias 
sensaciones. . . .. 

E) estudio por distr i to denota qua. en todos, ta ap rec ia 
ción subjet iva predominante coincide con ia media a rea j . 

En Pedro Moi ina-Beigrano ei segundo guarismo cor res
ponde a ia basura. L a s acequias cont ienen permanenterriente 
esta forma de contaminación y aguas servidas, por io que 
no es casual que a la población le provoque rechaza . Son d is t r i 
tos que carecen de red c loaca l . 

En San José. Nueva C iudad-Las Cañas , el valor de 
los ef luentes industr iales supera ai de ia basura e iguala y 
en ei úl t imo caso es mayor que ei parámetro cent ra l dei á rea 
estudiada. Es tos distr i tos presentan un gran número de es tab le 
c imientos fabr i les sobre todo, a l iment ic ios , lo que podría 
incidir en ia idea co lec t i va . 

Se ha ut i l izado la combinación de ias var iab les anal izadas 
por distr i to (F ig . 211. 

Es te es un mapa menta l que representa las desviaciones 
de ias aprehensiones individuales entre sí y da la es t ruc tu ra 
de esas divergencias, es decir , que estar ía dando la Imagen 
común. 

En pr imer lugar la ca r ta indica que ia imagen es s e m e 
jan te entre ias dist intas unidades estudiadas, ya que en ningún 
caso los valores superan a ia media en más de una dispersión. 

Esto se fundamenta en el tipo de esca la con la que 
se ha t rabajada; es un tema más teór ico que locacional y 
los encuestados residen en áreas cercanas . 

En ios únicos dos distr i tos donde se repi te una var iable 
que se desvía de ia normal es en V i l la Nueva y Dorrego. con 
ia sensación producida por ios plaguicidas y abonos químicos. 

Para medir el grado de conocimiento que posee ia 
pobiación sobre la contaminación dei agua se tomaron como 
ejemplos tres cursos: dos canales de riego que cruzan el depar
tamento, muy a fec tados por el problema de origen múlt iple 

..(canales Pesca ra y Cac ique Guaymal lén l . y la acequia contigua 
a la v iv ienda. E n este úl t imo caso se pretendió aver iguar 
hasta dónde es más importante en la imagen subjet iva, io 
cercano en re lac ión a lo más grave. l 

Los resul tados obtenidas para ei área completa í n d i c a 

10 DORST, Jean, Antes que la naturaleza muera. Barcelona, Ed. Omega, 
1972. 
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que las acequias fueron elegidas en primer término por ser 
ia percepción inmediata, porque una gran parte de la población 
son amas de casa [responsables, la mayoría de las veces, de 
su l impieza] y porque se ident i f ica a menudo contaminación 
con presencia de basura. 

En segundo lugar se escogió al canal Pescara [ver F ig . 
2]. L a real idad objet iva reve la que es un curso de agua verda
dero receptor de ef luentes industr ia les y residuos que se or ig i 
nan en Maipú y Guaymal ién . En sus proximidades se local izan 
numerosas fábr icas: dest i lación de alcohol , mataderos y fr igorí
f icos de carne, bodegas, elaboración de conservas, ace i te , 
cur t iembre, e t c . Tiene un D .B .Ü . a l t ís imo y una conduct iv idad 
e léc t r i ca muy importante. 

E l conocimiento de este canal es mayor en los distr i tos 
de San José y Vi l la Nueva. En el úl t imo caso se expl ica por 
la d istancia menor y se lo ve tan deteriorado como a ias a c e 
quias. En San José es donde un gran número de percepciones 
coinciden con ia real idad, lo que denotaría más preocupación 
por el tema. Los guarismos son un poco más bajos que ios 
atr ibuidos a las cunetas. Los habitantes de Pedro Moi ina-Be i -
grano desconocen la local ización de este curso y su peligrosidad. 
D is ta entre Pedro Molina y el canal más de 7 km. 

E l canal mat r iz Cac ique Guaymal ién [observar F ig . 
2] no da la sensación de estar contaminado e incluso se lo 
aprehende como "una vía de c i rcu lac ión de aire" [ imagen 
asociada a ia ampli tud de la Avenida Costanera y a ia presencia 
de espacios verdes] . Sin embargo, rec ibe ef luentes y desechos 
de numerosas industrias ubicadas en Luján de Cuyo, como 
fábr icas de conservas, ce rveza , f r igor í f icos de f ruta, industrias 
químicas, que v ier ten aguas provenientes del lavado, las cuaies 
no sólo provocan contaminación orgánica, sino también, quí
m ica . Además ei fluido usado en ia ref r igeración produce 
contaminación té rm ica . 

Sólo en ei sur de Dorrego. en el triángulo formado 
por las ca l les Progreso. Washington y Remedios Esca lada 
se conoce esta s i tuación porque sufren el problema de ia 
zona industrial ce rcana . 

También en Pedro Mol ina-Beigrano tienen una imagen 
negat iva del canai al ser ei sector donde se lo ut i l iza como 
vaciadero de residuos domic i l iar ios. 

Es te curso es bien ident i f icado por la gente, cualquiera 
sea la d is tanc ia, ya que const i tuye un borde, l ímite entre 
los departamentos Guaymal ién y Cap i ta l que debe ser t rans
puesto cot id ianamente. 

Para ver cuál de ios c inco sentidos domina ia imagen 
de ia c o n t a m i n a c i ó n dei agua, hasta dónde io cul tural se impone 
a io subjetivo y su r e l ac ión con ias fo rmas de polución elegidas, 
se anal izó ei o lor , color y ei "saber" que ei agua aunque sea 
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c r i s t a l i n a está contaminada (F ig . 22]. 

E n un curso de agua, en general , a f e c t a más que tenga 
mal olor [53%]. en segundo lugar ei saber que está contaminada 
aunque se presente c r i s ta l ina [44%]. E s t o indicaría que. si 
bien la d i ferenc ia no es mucha, prima lo sensorial sobre lo 
rac iona l . E l guarismo que representa el disgusto por el color 
[3%] ev idenc ia que el sentido del olfato prevalece sobre ei 
de la v i s ta . 

Hay relación entre la imagen olfat iva y la forma de 
contaminación más elegida [efluentes c loaca le s ] y en el caso 
de Pedro Molina la basura y ias aguas serv idas . 

Nueva Ctucícid 
L a s Caóos 

S a n José 

Villa Nueva 

Oorr ego 

Pedro Molina 
Belgrano 

X Areol 

'{^(k 7777".••• , i ! 

I r 7~7 7 7 7 7 7 J 7 7 7 r -r r f ^ f 7 > r r r r 

/ %V;/A ' ' ' ' ' ' ' \

o 10 20 30 40 50 

Olor Color Cont. pero cristalino 

60 70 60*/. 

c z i z i 

Fig . 22 Aspectos que molestan en un curso de agua. 
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As imismo, cuando se pidió que optaran por un curso 
de agua, hubo predominio de lo más cercano [acequias) io 
que también se v incu lar ía con el olor. 

En V i l la Nueva y Dorrego. donde la forma más rechazada 
es la de los plaguicidas y abonos químicos, la sensación produ
cida por el agua contaminada, aunque cr is ta l ina , t iene los 
mayores valores con 64% y 68%. 

Además del conocimiento, en el caso de las encuestas 
que se incl inan por la forma de contaminación antes señalada, 
se puede ver la preocupación de las mujeres por la salud de 
los hijos; se recuerda que un alto porcentaje de encuestados 
es de sexo femenino. 

2. ¿Qué valor otorga el guaymallino a la 
contaminación del aire? 

De ias contaminaciones antrópicas quizás la más nociva 
es la a tmos fá r i ca . ya que el hombre puede se lecc ionar el 
agua que bebe y el a l imento que ingiere, pero no el a i re que 
respi ra. 

De hecho, tampoco áste ha podido escapar a la con tami 
nación a que estamos expuestos. L a s industrias y ia mala 
combustión de los automóvi les v ier ten a la atmósfera gases 
y par t ícu las sólidas que quedan en suspensión, se depositan 
a grandes distancias o pasan a las vías respi rator ias. 

"El medio aáreo no está hecho para servi r de ver tedero 
para todos aquellos desperdicios que el hombre, con su técn ica , 
es capaz de l iberar^l . 

Hay contaminación dei a i re "cuando la presencia de 
una sustanc ia ext raña o una var iac ión importante en ia propor
ción de sus const i tuyentes, es capaz de provocar un e fec to 
perjudicial o de crear una molest ia, teniendo en cuenta los 
conocimientos c ien t í f i cos del momento" 

En re lac ión a este tema se anal izó la percepción de 
la gente, de io que resul ta una gran disparidad en las imágenes 
tanto de las formas de polución que más molestan, como 
en ia cod i f icac ión cíe ias lesiones en el organismo. 

A l parecer se posee menos conocimiento de ia con tami 
nación dei a i re que de ia del agua. 

De ias cuatro formas propuestas: ruido, olor, poivo y humo. 

11 OORST, J . , op. c i t . p. 345. 

12 CHCVIN, P. y ROUSSEL, A. Encyclopedie de l 'écqlogie, París, Ed. 
Larousse, 1977. , 
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se perciben en primer término ias sensaciones que se rec iben 
a través dei oído y el olfato, ya que en tres distri tos lo más 
re i terado es el ruido (Vii ia Nueva, Dorrego y Pedro Molina-
Belgrano] y en dos jur i sd icc iones el olor [San José y Nueva 
C i u d a d - L a s Cañas] , 

E l polvo y ei humo, que en c ier to modo se pueden p e r c i 
bir v i sua imente . no son considerados tan desagradables. 

L a explicación puede ser porque io visual es más contro
lable y su radio de influencia menor. E n cambio ei ruido y 
ei olor no son sensaciones de las que se pueda evadir fác i lmente , 
invaden la pr ivacidad y se perciben a mayor d i s tanc ia . E s 
más fác i l s e l ecc ionar io que se ve que lo que se hueie u oye. 

E n cuanto a los daños sobre el organismo se es tablece 
como media area l , con grado 1 al ruido, grado 2 al humo, 
grado 3 ai polvo, y grado 4 al olor. 

L a gran variedad de las imágenes individuales se v i s u a 
l i za en el mapa mental por bandas. Nos da la percepción c o l e c 
t iva mediante ei ordenamiento y clasif icación, a través de 
una técnica cuant i ta t i va , por superposición de imágenes perso
nales [F ig . 23]. 

E l hecho de que sólo dos dis tr i tos , Dorrego y San Josá, 
se ajusten a es ta media, se ve en ei subconjunto neutro que 
conforman. 

E n Vi l la Nueva io percibido como más perjudíclai es 
el ruido, en Nueva C i u d a d - L a s Cañas ei olor y ei poivc, y 
en Pedro Mol ina-Genera l Belgrano, el humo. 

L l a m a ia atención et resuitado de las encues tas e f e c 
tuadas en Nueva C i u d a d - L a s Cañas, donde parec iera que 
hay un desconocimiento total dei tema, como lo demuestra 
el considerar al olor como la forma que más daño produce 
al organismo [grado 1] frente al ruido [grado 4], 

Pedro Molina-Belgrano presenta gran paridad de valores; 
la gente es igualmente sensible a las cuatro modaiidades 
propuestas. E n cuanto a la codif icación, también se io cree 
más patoiógico al oior que ai ruido. 

C i e r t a m e n t e es iógica es ta gran diversidad de cr i t e r ios , 
si tenemos en cuenta que es d i f íc i l hallar en ia bibliografía 
e spec ia l i zada un orden en la magnitud de la gravedad producida 
por las dis t intas formas de contaminación a tmosfér ica . 

De acuerdo con consul tas rea l i zadas a profesionales 
de ia salud, las a fecc iones producidas por el humo y el polvo 
son cr í t icas en cuanto pueden ser le ta les . Si bien el ruido 
provoca trastornos nerviosos y pérdida del oído, y el olor 
náuseas, no son tan perjudiciales , puesto que aumentan la 
morbilidad pero no d i rec tamente la mortal idad. 

Se pueden dar algunas pautas de ia realidad objet iva 
que ac la ran , de algún modo, las Imágenes expuestas . E l área 
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De lo anter iormente dicho y de las re i teradas menciones 
al "mal olor" y a ias "acequias con basura y aguas servidas" 
a lo largo de todas ias encues tas , y que se agudiza en ias 
rea l i zadas en zonas sin red o loacai . se puede deducir que 
la contaminación dei agua, ac tua lmente , en Guaymal lén, 
aparece como más grave que ia del aire y que en muchos 
casos es ta ú l t ima es consecuenc ia de la pr imera . Es to probaría 
la hipótesis 5. 

V I L L a población y su intervención en el control ambiental 

1. L o residencial sabré las actividades productivas 

E x i s t e una real idad c o n c r e t a , que es ia necesidad de 
zonas industr iales bien del imi tadas . E s t a s son aceptadas por 
la población, aunque ia mayor parte las ubicaría a gran dis tancia 
de su v iv ienda, pero en ei departamento. E s decir que se va lo 
r i z a lo res idencia l sobre lo industrial y lo industrial sobre 
lo rura l . Prueba de esto es que el 37.5% de los encuestados 
las local izar ían en lugares como Bermejo , L a P r i m a v e r a , 
Colonia Segovia , C o r r a i i t o s . e t c . E n un solo caso , un agricultor 
señaló "en zonas a le jadas , que no sean agrícolas". 

L a gente ident i f ica como industrial ei sec tor compren
dido entre Guaymal lén, Maipú y Godoy C r u z , cuyo eje es 
el car r i l Rodríguez Peña, que por otra parte coincide con 
una de las áreas propuestas por la municipal idad. Un 30% 
io señalo como el lugar más apropiado y en algunos casos 
expresaron que "debe estar bien delimitado Can cuanto a uso 
del suelo] y con se rv i c io s" . 

Sóio una persona ias establecería "en cualquier parte" 
parque las considera benef ic iosas . 

Un 13% instalaría fuera de) departamento, como por 
ejemplo en Coquimbi to -Rodeo del Medio [Maipú] , E l Algarrobal 
[ L a s Heras ] , L a s Vio le tas [ L a v a l i e ] , e t c . 

E l 6% de los encuestados aceptar ía la radicación de 
industrias en zonas urbanas como "Vil la Nueva". "Buena Nueva". 
" C a r r i l Sarmiento", e t c . 

L o s dis tr i tos donde más imágenes de la zona industrial 
coinciden con áreas rurales son Pedro Molina-Belgrano C52%] 
y Nueva C i u d a d - L a s Cañas [48%]. E n ei caso de Dorrego ei 
50% se inclinó por ia zona del eje Rodríguez Peña, puede 
ser porque es la jurisdicción más c e r c a n a y por tanto más 
conocida . 

Ante ia valor ización de lo res idencia l sobre los otros 
usos del suelo y de lo c e r c a n o , se indagó sobre qué imagen 
posee ei guaymaii ino de ia posibilidad de dec larar su barrio 
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dentro de una zona industrial (F ig . 24]. 

E l 77% lo ve per judic ia l , sólo un 13% lo considera 
f ruc t í fe ro , y a un 12% le resul ta indi ferente. 

L l a m a la atención el caso de Pedro Mol ina-Beigrano. 
donde el 28% lo percibe beneficioso e incluso ei 13%. de tos 
que lo señalaron como negativo "porque contamina", a f i rmaron 
"sería provechoso para el departamento y para el t rabajo". 

|^t:|P«rjudicial ¡ j j j ] Indiferentt [ j BeneílcigSo 

Fig. 24 Reacción ante la utópica posibilidad de incluir el barrio 
en una zona indutr ial. 
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E n el dis tr i to donde se lo s iente más perjudiciai es 
en Vi i ia Nueva con 86% y sólo un 4% lo considera positivo 
porque "crearía más necesidad de mano de obra", pero se 
aco ta ei problema de la contaminación. 

E n el perfi l de polaridad [Fig . 25) la imagen señala 
una c l a r a tendencia a r e c a l c a r ios aspectos negativos. Sobre 
todo se lo ve como fuente contaminante , incompatible con 
ei uso re s idenc ia l , causa de intranquilidad e inseguridad, trabajo 
permanente y no e s tac iona l , que modif icar ía los hábitos de 
vida dei barrio, insalubres, desagradables e incluso como 
causa de desvaiorización de la vivienda y de la zona. E n este 
caso , para algunos promueve, por el contrar io , la valor ización. 

E n t r e los aspec tos positivos se las considera como 
generadoras de trabajo, lo que provocaría desarrollo y progreso 
para el área, e incluso a c i e r ta s personas les resultan agradables 
o no moles tas . L a instalación, para algunos, reduciría ios 
costos energáticos y fac i l i t a r ía el acceso al lugar de ocupación. 

E l diseña del perfi l de polaridad lleva a ia relación 
con las contrapuestas teorías del c rec imiento ilimitado que 
pone su acento en el P .N .B . y el concepto sociológico de cai idad 
de v ida . E s t e impl ica la necesidad de una infraes tructura 
soc ia l que permi ta lograr el bien común, lo que obliga a man
tener el medio incontaminado. 

L a imagen que nos da el perfil muestra que este úl t imo 
enfoque socioeconómico subyace en la mayoría de los encues 
tados. Si bien reconocen que la presencia de industrias s igni f ica , 
como ya se señaló, trabajo, desarrollo y progreso, io cual 
aumentar ía el "nivel de vida", consideran prioritario el logro 
de una mayor "cal idad de vida", tratando de mantener el 
ambiente sin contaminación. 

2. La población se compromete con el control 

pero no con los costos 

Uno de los aspectos más controvert idos en lo que se 
re f i e re a la contaminación es quián debe cargar con los costos 
que ásta demanda, tanto en lo que hace a la recuperación, 
regulación y control , como a la prevención. De al l í que se 
decidió investigar cuál o cuáles imágenes co l ec t i vas posee 
el común de la gente ai respec to . 

E l análisis de las encues tas muestra que. en muchos 
casos , se confundió costo con contro l . E s t e valor tan elevado 
de es te equívoco, dio la posibilidad de trabajar los dos aspec tos . 
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Costos 

De ias respuestas refer idas a quién debe cargar con 
el costo , el 64% considera que el responsable es ei empresar io . 
L a s causas que a continuación se detallan son ias más originales 
ya que muchas de el las se re i t eran . E l "es el interesado", 
"los benef ic ios son para ál y debe tomar conc ienc ia de que 
perjudica a ios vec inos", "es el responsable de la contaminación 
y debe cargar con los costos", "es el único que se benef ic ia", 
"porque es ál quien instaló la fábrica y debe acondic ionarla", 
"toda empresa toma, para determinar el costo de sus productos, 
ios gastos que le ocasiona e s t e r i l i za r los desechos de su f á b r i 
c a " , "por no haberse instalado en una zona adecuada". 

Con r e f e r e n c i a a la presencia de industrias, ia población 
no reconoce el hecho de que en muchos casos su localización 
data de más de 20 años: por lo tanto, el c rec imien to dei uso 
res idencia l englobó a estos es tab lec imientos . 

E n ei 24.4% de las encues tas se le atribuyó ai Estado 
es ta responsabilidad y entre ias razones aducidas se mencionan: 
"porque los impuestos se pagan al Es tado y éstos deben volver 
de es ta forma a ia gente", "porque es su obligación", "si es 
contaminación de ias acequias el costo le corresponde al 
municipio". 

Un 11.6% le adjudicó a toda la comunidad el precio 
de la contaminación con expresiones como: "para una mejor 
repar t ic ión debe colaborar todo el mundo", "porque es más 
equitat ivo", "porque somos responsables d i rec ta o ind i rec ta 
mente de la ubicación de ias industrias", "somos agentes provo
cadores de contaminación", "todos nos benef ic iamos con la 
ac t iv idad del empresar io". 

Muchos de los que escogieron es ta a l ternat iva no seña
laron las causas de su e lección. 

E n algunas encues tas , también se han considerado 
los costos ecológicos, sobre todo en viviendas ce rcanas a 
una fábrica de anhídrido sulfuroso donde se señala que "debido 
a los gases que se v ier ten a la a tmósfera se han quemado 
ias plantas y se han muerto las aves" . 

Control 

L a responsabil idad mayor del control de la contaminación 
se le dio a "todos" con 54 .5%. un 3.5% a los vec inos . 23.8% 
al E s t a d o , y 18.2% al empresar io . 

E l Es tado fue elegido porque "tiene el poder de decisión", 
"es su función", "debe controlar la salud dei pueblo", "de éi 
deberían emanar leyes y reglamentaciones para proteger 
el ambiente", "sin el Es tado los vec inos no hacemos nada". 
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"el Estado como ejecutor". 

E l empresar io "debe cumpl i r con las normas para ev i tar 
la contaminación" , "porque es ei responsable de ia salud dei 
vecindar io" . 

Los vecinos podrían intervenir en el control si " tuvieran 
posibil idad de actuar en algún ente", "por la responsabil idad", 
"porque los vecinos deben ayudar ai Estado". 

Se nota una c la ra evasión dei compromiso en ios dos 
aspectos anal izados, ya que cuando se t ra ta de una erogación 
monetar ia , el término vecino que es más part icular y d i recto, 
nadie lo el ige, y en el contro l , como ya se ha señalado, el 
porcentaje es muy bajo. 

E l vocablo todos es menos personal que el de vecino, 
sin embargo se lo ha usado más en el tema de control que 
en el de costos. 

Así . por ejemplo, en Nueva C iudad-Las Cañas y V i l la 
Nueva, de los que respondieron por costos ninguno optó por 
los I tems anter iormente mencionados. En Pedro Molina Belgrano 
y Dorrego los vecinos no aparecen ni en ias encuestas en 
que entendieron la pregunta ni en las que se equivocaron. 

Esto parec iera tener sus razones en ca rac te r í s t i cas 
absolutamente subjet ivas, como es el desinterés, ia comodidad, 
la desconf ianza ante medidas coyunturales [por ejemplo impues
tos] que se convier ten en permanentes y también la fa l ta 
de hábitos de par t ic ipación ac t i va en la protección del medio 
ambiente. 

3. Opinión abierta 

Ai f inal dei cuest ionar io se dejó la opción a expresarse 
l ibremente, tanto ai encuestado como ai encuestador. 

En el pr imer caso ias observaciones se pueden agrupar 
en los siguientes rubros: 

- control y política ambiental 

"Deseo que por este medio o por ei que sea más conve
niente se vea la necesidad de cumpl ir con ios requisitos que 
f i jan las disposiciones vigentes sobre contaminación". "Mayor 
preocupación de las autoridades para que se l leve a ia p rác t i ca 
y se impíamente la instalación de una zona industr ial" ya 
que "hay fábr icas diseminadas por todo ei departamento". 
Además "estas zonas no of recen todos los serv ic ios, por eso 
las empresas no se radican aiií". Esto "exige un control más 
est r ic to" . "Se podría ev i tar , por medio de la par t ic ipac ión 
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de todos los interesados, en este delicado tema, el aumento 
de las industrias en zonas res idencia les para prevenir ia c o n t a 
minación", puesto que "no hay industrias compatibles con 
el uso urbano. Cualquier exceso de ruido, olor, polvo y /o humo 
provocan daño". Conminar para que se "es tablezcan en cada 
fábr ica tácnicas modernas que el iminen emisión de con tami 
nantes". 

- carencia de servicios 

" E s imprescindible la creación y ampliación de la red 
c loaca l y de gas" incluso "hay industrias en el departamento 
que no tienen se rv i c io s" . "Cebe hacerse más frecuente la 
l impieza de las c a l l e s , acequias y desagües". 

- otras preocupaciones de la población 

L o s encuestados manif ies tan inquietud por fuentes 
contaminantes no industriales y a vece s inesperadas, por 
ejemplo se señala la presencia de "un velatorio que provoca 
congest ionamiento de tránsito diurno y nocturno y por lo 
tanto ruido". E s t a es una fuente de al teración síquica habi tual -
mente no considerada. Tambián en ias cercanías al depósito 
de camiones reco lec tores de !a municipalidad se expresó 
que "la zona está infestada de roedores , por lo tanto debe 
ser desra t i zada por algún organismo de sanidad Ambienta l" . 
E n ia opinión de los vecinos "en ei iugar ocupado por la fer ia 
prol i fera ¡a mosca del Medi terráneo , que a t a c a los frutales 
y hor ta i i zas de la quinta famil iar". 

• t ra moles t ia nombrada es la presencia de "plátanos, 
que en época de floración producen peíusas perjudiciales". 

Se ve la posibilidad de "aprovechar ios terrenos incultos 
para fores tar y convert ir los en verdaderos pulmones ambien
tales". 

E n el segundo caso , el de ios encues tadores , la observa
ción d i rec ta permi t ió ver que exis te acostumbramiento ai 
ruido, por ejemplo "la circulación del f e r rocarr i l no es percibida 
por los pobladores de las inmediaciones". "Mucha gente no 
observa el lugar en que v ive". " E x i s t e un concepto erróneo 
de io que es una industria ya que se ia ident i f ica con ei gran 
es tab lec imiento y no con el pequeño". 

E s t o s conceptos , si bien no se re lac ionan e s t r i c tamente 
con ei t ema cen t ra l de este trabajo, const i tuyen sugerencias 
a tener en cuenta para una mejor planif icación ambienta l . 
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E n síntesis se puede a f i rmar que. en lo que a este ensayo 
se re f ie re , tanto en e) tema de la contaminación en general 
como en el caso par t icu lar de la industr ia, no existe una ve rda 
dera dicotomía entre la real idad objet iva y la percepción 
individual y co lec t i va de ia población. L a s divergencias están 
dadas por mat ices que no hacen a los conceptas fundamentales. 

E s el caso de d i ferencias que se advierten cuando el 
perceptor tiene una exper ienc ia d i recta dei objeto, con el 
cual está relacionado. Por ejemplo el distr i to de Dorrego 
que en el total del área estudiada es considerado como poco 
contaminado, para quienes residen en él const i tuye un espacio 
degradado. 

También influye en este sentido el desconocimiento. 
L a opinión que se t iene de un determinado problema está 
v inculada, es t rechamente , con ios conceptos adquiridos con 
ante lac ión. As í la e lecc ión del olor como más dañino para 
ei organismo e jempl i f i ca esta s i tuac ión. 

Es necesar io destacar que en este trabajo se evaluaron 
las imágenes mentales. Geograf ía de la Percepc ión, y no 
la conducta. Geograf ía del Compor tamiento, ya que no se 
consideran sinónimos. Una forma de contaminación cuya 
molest ia fue muy re i terada, es ia basura en las acequias y 
baldíos. Sin embargo no se anal izó qué conducta adquieren 
los individuos frente a e l la . Los vecinos son ios perjudicados 
por su presencia pero, a ia vez. ¿no contr ibuyen a que se 
acumulen residuos? Frente a la búsqueda de una solución 
¿se toma una act i tud pasiva o se colabora ac t ivamente en 
su e l iminac ión? 

A l evaluar el grado de interés y conocimiento sobre 
ia contaminación se advier te que a la población le preocupa 
esta prob lemát ica. Los encuestados se mostraron motivados 
en la búsqueda de soluciones y ávidos de aprender más sobre 
las cuest iones ambienta les. E l conocimiento nace de una 
observación d i recta y no de una formación in te lectua l . 

Se mani f ies ta un gran desconocimiento geográf ico 
dei departamento de Guaymal ién y sus jur isd icc iones ai punto 
de que. en muchos casos, sólo conocen ei lugar en que v iven. 
De al l í que t ransf ieran su imagen de lo local a toda ei área 
de estudio. 

Hay conc ienc ia de ios peligros que la contaminación 
industrial produce. Ex is te una valoración de esta act iv idad 
y de la necesidad de re tener la en el departamento. Sin embargo 
a ias zonas industr iaies. que deben estar per fec tamente equipa
das, se las iocaüza lo más lejos posible de ia v iv ienda. 

Se nota que no todps ios habitantes dei municipio poseen 
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imágenes mentales semejantes , cada construcción personal, 
como dicen Gould y White'^. es única y depende, como se 
expresó en ei desarrollo dei trabajo, de fac tores soc iocul tura les , 
t iempo de res idenc ia , edad, sexo, carácter , exper iencias , 
e t c . 

A este respecto cabe acotar que no se profundizó en 
el estudio de ia personalidad de los encuestados , por cons ide
rarlo campo de estudio muy delicado y específico de ia P s i c o l o 
gía. No se t ra ta , además, de una investigación interdiscipl inaríá. 

A l rev i sar las hipótesis se advier te que: 

- E l guaymaiiino percibe su espacio medianamente contaminado, 
lo que concuerda per fec tamente con la realidad objet iva, 
puesto que, si bien presenta problemas importantes, éstos 
no tienen la magnitud de los de otras áreas del país y dei 
mundo. 

-Guaymal l én es el departamento de la provincia de Mendoza 
que posee ei mayor número de industrias y con una localización 
muy dispersa. E s t o se traduce en la importancia dada a es ta 
ac t iv idad secundar ia , como fuente de polución. Si bien se 
advier ten otras causas como el tránsito, es tablec imientos 
no fabri les , c a r e n c i a de serv ic ios , e t c . , resal tan las empresas 
manufac tureras en la impresión c o l e c t i v a . 

- D e e l las las a l iment i c ias y químicas son v is tas como más proble 
mát icas . ya que producen moles t ias que invaden ia privacidad 
y son adver t idas fác i lmen te mediante los sentidos. 

- L a graduación de las moles t ias dada por ios habitantes a 
las industrias a i iment i c ias no coincide totaimente con el 
código de r e f e r e n c i a . E n la mayoría de los casos se les otorga 
mayor valor . Cuando se les asigna una codificación inferior 
es porque se c la s i f i caron compara t ivamente . Ningún tipo 
de es tab iec im'anto es considerado compatible con io urbano. 

- E n general hay mayor conocimiento de ias formas de degrada
ción del agua que del a i re . E x i s t e una preocupación constante 
por ios cana les y sobre todo por ias acequias . Si bien se perciben 
formas de polución a tmosfér ica , algunas están es t rechamente 
v inculadas al agua. 

- C o n respec to a si ia contaminación de este líquido vi tal 
es mayor en las áreas sin s e r v i c i a s c l o a c a i e s . no se pudo e v a 
luar, de manera específ ica, por ei reducido número de distri tos 
considerados. Sin embargo ia instalación de la red en ias áreas 
carenc iadas . fue re i t e rada permanentemente por ios e n c u e s t a -
dos. 

- L a hipótesis 6. que determina los dis tr i tos percibidos como 
más degradado, no se comprobó to ta lmente . E n lo que respec ta 

13 GOULD, P., WHITE, P., Mental Maps. Great Britain, 1974, p, 51 . 
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a Pedro Molina hubo cóinc idencia en distinguirlo como ei 

más c r í t i co . 

Nueva Ciudad es visto con menos problemas que Las 
Cañas . No concuerda con ia real idad objet iva. Esto t iene 
su expl icac ión en el desconocimiento geográfico de ambos 
distr i tos, que hace var iar , en más o en menos, ia imagen co iec -
t iva. Además a ia parte sur se la ident i f ica con la zona indus
tr ia l del eje Rodríguez Peña (Godoy C r u z ] . San José es percibido 
con el mismo grado de deterioro que General Belgrano, lo 
que demuestra una subvaioración del fenómeno. 

L a apl icación de la percepción a un estudia ambiental 
contr ibuyo a rescatar ios siguientes valores: 

-pedagógico. Surgió como un trabajo de cátedra que permit ió 
a los alumnos part ic ipar ac t ivamente en una propuesta de 
invest igación. 

-científico. Con este estudio se pretendió dar un enfoque 
original tratando de acercar el método c ient í f ico tradicional 
al punto de v is ta geográfico que va lor iza el papel de ío subje
t ivo. 

En éi se han impiementado técnicas car tográ f icas 
que tienden a darle rigurosidad c ien t í f i ca , al cuant i f icar las 
imágenes y poderlas representar espacia imente. Lograr de 
este modo que los trabajos de percepción no se queden en 
el plano meramente descr ipt ivo. Se apl icaron procedimientos 
matemát icos ya ut i l izados en otros temas en la especia l idad. 
En el caso dei mapa de isopietas se reemplazó el procesamiento 
de datos real izados con computadoras que propone Gould 
y White, por fórmulas ext raídas de la obra de estos autores^^. 

Es te ensayo permit ió ver ia necesidad de ponderar, 
al v incular !o c ient í f ico con lo percept ivo, el papel de lo "sat is
factor io" sobre lo "óptimo". Lo óptimo no siempre contempla 
las mot ivaciones par t icu lares de ia población; puede convert i rse 
en un concepto utópico, d i f íc i l de a lcanzar o de internal izar . 

E i principio "sat isf izador". en cuanto se basa en las 
imágenes personales, por tanto únicas, tiene en cuenta ios 
intereses y promueve la par t ic ipación social en ios problernas 
ambienta les. 

E i ajuste de ambos inhibe, en ei proceso de ret rocontro i . 
la re i te rac ión da ias causas de degradación dei medio por 
parte dei hombre [F ig . 26]. 

- social. Con este ejeplo se intentó aportar ai mejoramiento 
de la cal idad de vida de ia comunidad de Guaymal len. Teniendo 
presente que. como expresa Anne W h y t e . se debe 'est imular 
la par t ic ipac ión iocai en ei desarro i io y ía p lani f icación como 

14 Ibidem. 
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base para una apl icaciun más e f i caz de un cambie más 
adecuado'5 . 
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