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Resumen 
La presente investigación se llevó a cabo en Delicias, Chihuahua. El objetivo 
fue conocer el nivel de percepción y conocimiento de la población acerca de 
los problemas ambientales, buscando asociar sus respuestas con los niveles 
de marginación territorial dentro de la ciudad. Se realizó un muestreo 
aleatorio proporcional, por grado de marginación de las Áreas 
Geoestadísticas Básicas (AGEB) de la ciudad, de acuerdo con la clasificación 
de CONAPO; aplicando una encuesta, diseñada ex profeso, directamente en 
los hogares. Se utilizaron técnicas de análisis estadístico para datos 
continuos y categóricos. Los resultados muestran que la actividad percibida 
como causante de mayor daño ambiental es la industria (80.20 %), seguida 
de la agricultura (13.80 %) y solamente con 5.20 % la ganadería. En 
contraste, como problema que afecta de manera personal directa, la industria 
obtuvo el quinto lugar. Por otro lado, únicamente el 5.72 % de los 
entrevistados indicó ausencia de enfermedades, apareciendo diabetes en 
primer lugar, seguida de hipertensión y de cáncer. La zona de marginación 
y el nivel de estudios mostraron una fuerte asociación con el nivel de 
percepción ambiental de las personas, detectándose que, a mayor 
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marginación, mayor desconocimiento en materia ambiental, pero también 
mayor disposición a participar en acciones de mitigación. 

 

Palabras clave: problemas ambientales; marginación; riesgo; 
vulnerabilidad; percepción. 

Abstract 

We carried out this research in the city of Delicias, Chihuahua. The objective 
was to know the population's perception and knowledge about 
environmental problems, seeking to associate their responses with 
territorial marginalization levels. A proportional random sampling was 
carried out in the city, starting from the marginalization level according to 
Basic Geostatistical Areas (AGEB, by its initials in Spanish) of the National 
Population Council (CONAPO, by its initials in Spanish). A specially 
designed survey was applied directly to households. We used statistical 
analysis techniques for continuous and categorical data. The results show 
that the activity perceived as causing the most significant environmental 
damage is industry (80.20 %), followed by agriculture (13.80 %) and livestock 
(5.20 %). In contrast, as a problem that directly affects people, the industry 
ranked fifth. On the other hand, only 5.72 % of those interviewed indicated 
the absence of diseases, with diabetes appearing first, followed by 
hypertension and cancer. The marginal zone and the level of studies showed 
a strong association with the people's level of environmental perception, 
detecting that the greater the marginalization, the greater the lack of 
knowledge about environmental issues, and the greater willingness to 
participate in mitigation actions. 

 

Keywords: environmental problems; marginalization; perception; risk; 
vulnerability. 

Introducción 

Existen problemas ambientales locales y globales. Dentro de los ambientales 
globales, actualmente el problema principal es el cambio climático, de éste 
se derivan innumerables amenazas para la sociedad ya que puede afectar la 
calidad de vida, la economía mundial y poner en peligro la existencia de la 
especie humana (Falcón et al., 2016). Por otro lado, entre los problemas 
locales sobresalen la contaminación del agua, suelo y aire, la desertificación, 
la acumulación de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos, entre otros 
(Hernández et al., 2010). Las propuestas de solución para una determinada 
localidad o ciudad, demandan la identificación de los problemas ambientales 
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locales y dependen del nivel de conocimiento y concientización de la población 
acerca de los mismos.  

Para conocer y tratar los problemas ambientales es necesaria la 
investigación científica y la puesta en marcha de programas fundamentados 
en la intervención psicosocial, lo que da como resultado la transformación de 
la organización social (Corraliza et al., 2006). Los problemas ambientales de 
Delicias se han estudiado escasamente, más aún desde el enfoque social, por 
lo que es imprescindible la generación de información ambiental confiable en 
sus aspectos social, económico y político. 

Los medios de comunicación local, como los periódicos, radio y televisión, 
y los medios globales, como el internet, dan cuenta de los principales sucesos 
en torno a los problemas ambientales y sociales derivados de las actividades 
industriales y agropecuarias en las ciudades, lo que representa una fuente 
actualizada de información, pero puede no ser suficiente para formar en la 
población una percepción y conocimiento real y racional de los mismos. Para 
proponer acciones y proyectos que disminuyan los problemas ambientales y 
sus efectos es necesario el involucramiento de una sociedad informada, 
consciente y organizada, por lo que se deberá partir de la base del 
conocimiento y percepción que actualmente prevalece en los territorios 
humanos, considerando el efecto de factores fundamentales como el nivel de 
marginación de las personas y los valores de las variables socioeconómicas 
asociadas al indicador que genera dicho nivel. 

El objetivo de la presente investigación fue analizar el nivel de 
percepción y conocimiento de la población de Delicias, Chihuahua, en 
relación con los problemas ambientales, sus causas y consecuencias en el 
entorno, bienestar y salud de las personas, buscando asociar sus respuestas 
con los niveles de marginación territorial dentro de la ciudad. Con ello se 
genera información que sirve como herramienta para instituciones 
gubernamentales y privadas que buscan paliar la vulnerabilidad territorial 
por medio de programas de educación y concientización ambiental para 
generar bienestar social. La hipótesis que se plantea es que el nivel de 
marginación afecta el conocimiento y la percepción ambiental de las 
personas, lo cual las vulnera en su integridad y seguridad dado el 
desconocimiento de los riesgos a los que se enfrentan. 

Percepción, conocimiento y participación ciudadana  

El diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2020) da cuatro 
definiciones de “conocimiento”: 1) acción y efecto de conocer (averiguar por el 
ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones 
de las cosas); 2) entendimiento, inteligencia, razón natural; 3) noción, saber 
o noticia elemental de algo; y 4) estado de vigilia en que una persona es 
consciente de lo que la rodea. Por otro lado, “percepción” se define de tres 
maneras: 1) acción y efecto de percibir (captar por uno de los sentidos las 
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imágenes, impresiones o sensaciones externas); 2) sensación interior que 
resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos; y 3) 
conocimiento, idea. Por lo anterior, es comprensible que los conceptos de 
conocimiento y percepción puedan llegar a entenderse como sinónimos en la 
acepción 3 de “percepción”, e incluso como sinónimos de “conciencia” en 
función de la acepción 4 de “conocimiento”. Para fines del presente trabajo se 
consideraron las definiciones 1 de ambos conceptos. 

De acuerdo con Marques et al. (2020) la percepción, en su forma 
operacional, es la forma en la que se observa e interpreta la realidad y 
puede ser estudiada desde varios aspectos como el proceso de su generación 
(estímulos), por niveles y direcciones (autopercepción, percepción 
ambiental), los factores que afectan la percepción (conocimientos, valores), 
o sus fallas (patologías). El ambiente, desde el punto de vista psicológico, 
es un espacio percibido. Por tanto, importa la manera en que se genera esa 
percepción, así como su impacto en la sociedad (Coreno-Rodríguez et al., 
2010). En personas que no creen ser parte de la naturaleza existe un 
vínculo egoísta, debido a que su preocupación ambiental se relaciona 
únicamente con ellos mismos, por lo que no le dan importancia a la biósfera 
(Marques et al., 2020). Además, la nula percepción ambiental está 
relacionada con la insostenibilidad urbana (Coreno-Rodríguez y 
Villalpando-Flores, 2014). 

Rodrígues et al. (2012) concluyeron que el uso de la percepción 
comunitaria puede ser una herramienta para apoyar la gestión ambiental y 
facilitar un proceso participativo que conduzca a una gestión compartida 
entre gobierno y sociedad. Calixto y Herrera (2010) sostienen que el análisis 
de la percepción y educación ambiental son una necesidad para hacer frente 
a las problemáticas ambientales, puesto que ofrece información para 
comprender el comportamiento de las personas en torno al medio ambiente, 
a partir de ideas y conocimientos, lo que permite proponer mejores soluciones 
ambientales. Los procedimientos participativos para dar solución a los 
problemas comunitarios involucran el intercambio de conocimientos y la 
cooperación entre ciudadanos y los encargados de proyectos; sin embargo, 
para ello se requiere que los ciudadanos perciban y sean conscientes de las 
situaciones que los afectan y que, con base en ello, tengan interés en 
modificarlas (Miccoli et al., 2014; Bierbaum et al., 2018). 

Municipio de Delicias 

El principal uso de suelo de la cuenca de Delicias es el de las actividades 
agrícolas y ganaderas; actividades que utilizan el 92 % del total de la 
superficie (Jiménez, 2001). La producción agrícola y láctea son los ejes 
principales de la actividad primaria en Delicias. Los principales cultivos son 
alfalfa, avena, chile, frijol, maíz, tomate rojo, trigo y pastos, entre otros 
(INEGI, 2020). Además, existe una actividad de transformación 
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agroindustrial asociada que tiene gran presencia en la ciudad y sus 
alrededores (Rivas-Lucero et al., 2008a; Rivas-Lucero et al., 2008b). 

Problemática socioambiental del municipio 

El municipio afronta problemas originados por la industria agropecuaria y 
lechera, causando contaminación de suelo y agua (ONU-Hábitat, 2016). Se 
confirmó la contaminación con arsénico (As), plomo (Pb), cadmio (Cd), 
coliformes fecales, alto contenido de sólidos, desechos orgánicos provenientes 
de las actividades ganaderas y presencia de contaminantes de origen 
industrial (Gutiérrez et al., 2008). Estos resultados concuerdan con un 
análisis de acuíferos contaminados con As (Espino-Valdés et al., 2009), el 
cual, en altas concentraciones puede causar problemas cardiovasculares y 
cáncer de piel; también existe contaminación con nitratos (NO3-) (Espino et 
al., 2007) y una problemática de suelo salino causado por el uso de aguas de 
irrigación (Martínez, 2008; Rivas et al., 2018).  

El municipio no cuenta con plantas de tratamiento de agua, por lo que 
se contaminan directamente los cauces hídricos (García, 2018; Martínez, 
2019). Diversos artículos han sido publicados por medios de comunicación 
locales, por ejemplo, se denunció la contaminación por incendios en 
basureros clandestinos (Gándaras, 2017). Igualmente, se denunció la 
aplicación de insecticidas y fertilizantes en Delicias, los cuales contienen 
sustancias tóxicas (Staff Evidente, 2019).  

Contaminación asociada con la agricultura 

El uso de plaguicidas y su manejo inadecuado, provoca acumulación de 
residuos en la naturaleza, con efectos indirectos en la salud humana, o 
directos por presencia de estos residuos en los alimentos; además, su 
aplicación inadecuada genera una creciente resistencia de los insectos 
(Arévalo et al., 2014), ante lo cual se requiere aumentar cada vez más las 
dosis utilizadas. La falta de precaución de las personas al reutilizar los 
envases de los pesticidas para el almacenamiento de agua agrava la 
situación (Salas, 2011).  

El problema de escasas medidas preventivas en la aplicación de 
plaguicidas ocurre a nivel mundial, por lo que se señala como grupos 
vulnerables a los agricultores que los utilizan en su actividad productiva 
(Jiménez-Quintero et al., 2016). Este problema puede ser más grave en las 
áreas conurbadas de Delicias; sobre todo considerando que ésta ha tenido 
un crecimiento horizontal, entremezclándose áreas urbanas y rurales; en 
este sentido, el municipio de Delicias reporta una tasa de crecimiento en su 
población de 7.33 % en el periodo 2010-2015, la cual es superior a la tasa 
de crecimiento del estado de Chihuahua (5.25 %) en el mismo periodo 
(INEGI, 2011). 
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Contaminación asociada con la ganadería 

La ganadería genera impacto ambiental. En Delicias se cuenta con 
aproximadamente 56 mil cabezas de ganado que representan el 43 % de la 
producción anual estatal (Rubio y Pérez, 2012). La mayor parte del ganado 
bovino se utiliza con fines de producción de leche y queso. Por su parte, la 
cuenca más importante de Chihuahua se encuentra en Delicias. Entre los 
daños ocasionados por la ganadería, se pueden mencionar: la eutrofización 
de aguas superficiales por exceso de nitrógeno (N) y fósforo (P); la lixiviación 
a cuerpos de agua subterráneos que puede afectar el suministro de agua 
potable; la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero (amoniaco 
y metano, entre otros) que pueden provocar daños al ambiente y a la salud 
humana; cabe mencionar que el amoniaco (NH3) puede contribuir a la 
precipitación de lluvia ácida (FAO, 2016), si bien este fenómeno no ha sido 
evidente aún en la ciudad.  

Rivas-Lucero et al. (2008a), en un estudio sobre la distribución espacial 
de establos lecheros en la cuenca de Delicias, reportaron que la concentración 
de subproductos derivados de la actividad lechera puede llegar a ser de 
grandes volúmenes, por lo que es importante iniciar un plan de gestión de 
los residuos que permita minimizar los impactos indeseables y tratarlos a 
través de la implementación de tecnologías para su adecuada reutilización 
en la propia región. 

Contaminación industrial 

La industria en Delicias también tiene un lugar destacado, como por ejemplo 
la industria lechera y quesera (Rivas-Lucero et al., 2008b), la mueblera y la 
dedicada al procesamiento de nuez, chile y cacahuate, entre otras, a lo que 
se añade la termoeléctrica que se ubica en la región (CODECH, 2017). Las 
distintas industrias que operan en este lugar no tratan su agua residual 
(Luna, 2017; Sánchez, 2018), lo que puede generar contaminación de los 
cauces hídricos locales.  

Enfermedades asociadas a los contaminantes presentes 
en Delicias 

La contaminación por metales pesados como el As se asocia a problemas de 
desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad, diabetes, 
hipertensión y mortalidad infantil (Alarcón et al., 2014; Quansah et al., 
2015); el Pb aumenta la hipospermia y provoca abortos espontáneos, además 
produce hipertensión y aumenta el riesgo cardiovascular (Labanda y 
Fernández, 2012). La toxicidad del Pb está ligada a dificultades cognitivas 
como reducción del coeficiente intelectual, provoca bajo peso al nacer y 
disminuye la esperanza de vida (Caravanos et al., 2014); y el Cd, por su parte, 
tiene efectos tóxicos que se manifiestan principalmente en los huesos y 
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riñones, además de que puede causar modificaciones cromosómicas (Pérez y 
Azcona, 2012). 

La exposición prolongada a altas concentraciones de metales pesados 
como As, Pb y Cd pueden causar cáncer. Estos metales pueden provenir de 
la industria, minería y de la agricultura por el uso excesivo de fertilizantes 
químicos, los cuales terminan en ríos, vegetales y animales, que a su vez son 
consumidos por el ser humano (Londoño-Franco et al., 2016). En periódicos 
locales se ha mencionado el alto índice de cáncer en el estado de Chihuahua 
(Dueñas, 2012; González, 2019), llegándose a detectar 100 casos nuevos cada 
año (Morales, 2019), siendo Delicias uno de los municipios con mayor índice 
de esta enfermedad. El estado de Chihuahua (Rodríguez, 2015) ocupa el 
cuarto lugar a nivel nacional: en el 2013 tuvo el 12.35 % de muertes por 
cáncer en el país (Reynoso-Noverón y Torres-Domínguez, 2017).  

Los plaguicidas, además de cáncer, causan problemas reproductivos, 
trastornos del sistema neurológico, suicidio, mutaciones, lesiones 
degenerativas en hígado y riñón. Los daños causados por exposiciones 
agudas y prolongadas pueden provocar desde alergia hasta la muerte (Del 
Puerto et al., 2014; Ortiz et al., 2014). Son diversos los plaguicidas que se 
recomienda utilizar para los cultivos del municipio de Delicias y la región, 
principalmente dimetoato, clorpirifos, lannate, abamectina, endosulfán, 
carbaril, malatión, paratión metílico, DCPA, linuron, oxadiazon y 
pendimetalina (INIFAP, 2017); además de que se pueden llegar a utilizar 
muchos otros, sin seguir una recomendación técnica. 

Marginación  

Las zonas de alta y muy alta marginación de las ciudades se caracterizan por 
tener viviendas deterioradas, con beneficios y recursos sociales escasos. Las 
personas bajo esta condición no tienen capacidad para actuar y superar su 
condición por sí solos, presentan bajos niveles de vida, de salud, así como de 
educación y cultura, con empleos inestables e ingresos sólo para subsistir 
(Cortés, 2006). El predominio del empleo de baja remuneración en el 
municipio, aunado a la creciente actividad económica y la expansión urbana, 
impacta en su vulnerabilidad y sostenibilidad ambiental (ONU-Hábitat, 
2016). Otorgar importancia a temas vinculados a la calidad de vida, como la 
libertad y la protección del medio ambiente, sólo ocurre cuando se ha logrado 
satisfacer las necesidades materiales básicas, como alimentación, vivienda y 
seguridad. Se ha observado una asociación positiva entre las medidas de 
nivel socioeconómico y la preocupación ambiental; por lo general, si se tiene 
más educación se tendrá mayor conocimiento, incluyendo el ambiental 
(CEPAL, 2014).  
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Índice de marginación urbana medida en AGEB 

La definición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
indica que los AGEB urbanos son áreas geoestadísticas básicas conformadas 
por un conjunto de manzanas delimitadas por calles o avenidas. Este índice 
tiene cuatro ejes: educación, salud, vivienda y bienes, con los cuales se 
caracteriza a la población. El índice de marginación mide parámetros que 
permiten diferenciar un territorio de otro en distintos niveles, dependiendo 
de las carencias que padece la población (CONEVAL, 2010). 

Método 

Área de estudio 

El municipio se encuentra dentro del estado de Chihuahua al norte de México 
(Figura 1), tiene una altitud sobre el nivel del mar de entre 1100 y 1400 m, y 
está localizado entre los paralelos 27°57′ y 28°17′ de latitud norte, y los 
meridianos 105°20′ y 105°42′ de longitud oeste. Su territorio es plano en las 
mesetas contiguas a los ríos Conchos y San Pedro, y tiene una precipitación 
media anual de 284 mm (CONAGUA, 2008). El clima es muy seco semicálido, 
y en hidrología pertenece a la cuenca compuesta por el Bravo-Conchos, con el 
río San Pedro y la presa Francisco I. Madero (INEGI, 2009). 

 

Figura 1. Ubicación del municipio de Delicias  
en el estado de Chihuahua, México 

 
Fuente: INAFED (s.f.). 
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Levantamiento de datos 

Se diseñó una encuesta ex profeso sobre conocimiento y percepción acerca de 
los problemas ambientales en la ciudad. La encuesta se levantó durante los 
meses de junio y julio del 2019, aplicándose de manera aleatoria 
directamente en los hogares. Se utilizó como base el mapa de marginación 
de CONAPO para visitar las diferentes zonas de la ciudad considerando los 
niveles de marginación diferencial y eligiendo los hogares al azar dentro de 
cada zona. La encuesta contenía, además de datos generales del encuestado, 
19 ítems sobre percepción y conocimiento, con respuestas continuas y de 
opción múltiple, distribuidas en cuatro secciones: riesgo, vulnerabilidad y 
mitigación.  

Las variables derivadas de la encuesta fueron principalmente del tipo 
categórico, ubicándose en escala nominal (género, ocupación, colonia, fuentes 
de contaminación y factores de riesgo percibidos) y ordinal (nivel de estudios, 
nivel de marginación, percepciones de niveles de cambio en la contaminación 
y de niveles de riesgo o afectación; así como la calificación de 0 a 10 en 
responsabilidad en la generación de contaminación, desempeño y disposición 
de individuos e instituciones). 

Cálculo y distribución de la muestra 

El tamaño mínimo de muestra representativa se calculó para una población 
finita, con criterios estadísticos que aseguraron una representatividad de la 
población con un mínimo de 95 % de confiabilidad, un máximo de 5 % de 
error de precisión y bajo el supuesto de varianza máxima en las respuestas. 
El marco muestral consideró la población total del municipio de Delicias 
reportada en 148 045 habitantes, de acuerdo con las estimaciones del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI (COESPO, 2017), lo que arrojó un tamaño 
mínimo de muestra de 384 personas a entrevistar. La fórmula utilizada para 
el cálculo fue la siguiente: 

 

 
 

donde n es el tamaño mínimo de muestra representativa; N el tamaño de la 
población; Z es el valor de la distribución normal estándar para un nivel de 
confianza dado; pq es la varianza en la respuesta, utilizando para este 
estudio la suposición de varianza máxima (0.25), donde p es la probabilidad 
de éxito en la respuesta esperada y q la probabilidad de fracaso (q=1-p), y d 
es el máximo error de precisión de la muestra. 
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La elección de los elementos de la muestra se realizó con un muestreo 
aleatorio proporcional por nivel de marginación en la ciudad. Se consideró el 
nivel de marginación para zonas urbanas reportado a nivel de Área 
Geoestadística Básica (AGEB) por el INEGI; esto es, el índice de marginación 
urbana de 2010 (CONAPO, 2012), que corresponde al reporte más reciente a 
la fecha para este indicador. Así, para obtener el número de encuestas por 
nivel de marginación, el tamaño mínimo de muestra estimado (n= 384) se 
multiplicó por la proporción de AGEB (pi) de cada nivel de marginación en la 
ciudad (Cuadro 1). De esta manera, la muestra se aleatorizó dentro de cada 
nivel de marginación, seleccionando una de cada 50 viviendas en forma 
sistemática; en caso de que algún hogar se encontrara deshabitado, no 
abriera o sus habitantes no quisieran participar, se sustituía por el hogar 
vecino inmediato. La entrevista se dirigió al jefe o jefa del hogar como 
informante, con consentimiento verbal a través de manifestar su disposición 
a contestar la encuesta, notificándoles los objetivos del estudio y el manejo 
de la información exclusivamente con fines estadísticos y sin pedir datos de 
identificación personal.  

 

Cuadro 1. Distribución proporcional de la muestra (n)  
por nivel de marginación 

Fuente: elaboración propia. 

 

El levantamiento de la encuesta se realizó con base en el mapa de 
marginación de CONAPO (2012) (Figura 2) y considerando los horarios 
matutinos y vespertinos para ser incluyentes y evitar sesgos por exclusión.  

 

  

Nivel de marginación 
(i) 

Número de AGEB 
(fi) 

Proporción de AGEB con respecto 
a los AGEB de la ciudad (pi=fi/n) 

Número de encuestas 
por estrato (ni=n*pi) 

Alto-Muy alto 3 0.0417 16 

Medio 17 0.2361 91 

Bajo 21 0.2917 112 

Muy bajo 31 0.4306 165 
Total 72 1.0000 384 
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Figura 2. Mapa de marginación en Delicias, Chihuahua, México 

 
Fuente: CONAPO (2012). 

 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó utilizando el paquete SAS 9.1.3® (SAS, 2006) 
y tres de sus procedimientos. Para evaluar la asociación entre algunas 
variables de tipo categórico (género, nivel de marginación, nivel de estudios, 
ocupación y niveles de respuestas de conocimiento y percepción sobre las 
causas y consecuencias de la contaminación) se efectuó una prueba de chi 
cuadrada, mediante el procedimiento FREQ; posteriormente, para las 
asociaciones significativas, se realizó un análisis de correspondencias 
utilizando el procedimiento CORRESP, para evaluar el grado de 
correspondencia entre niveles de las variables categóricas implicadas.  

Finalmente, para evaluar el efecto de uno o más factores socioeconómicos 
(género, nivel de marginación, nivel de estudios, ocupación, colonia) sobre la 
calificación otorgada en términos de responsabilidad en la generación de la 
contaminación (a personas, industria y gobierno) y sobre el desempeño del 
gobierno en acciones para reducir contaminación y la disposición de las 
personas para participar en dichas acciones, se realizó un análisis de 
varianza univariado (ANOVA) y una análisis de la varianza multivariado 
(MANOVA) utilizando el procedimiento GLM. Se utilizó el paquete Minitab 
17® (Minitab, 2010) para los gráficos de correspondencia. 
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Resultados y discusión 

La muestra se integró por 36.19 % de hombres y 63.80 % de mujeres. Los 
participantes tenían entre 11 y 90 años, 8.3 % de ellos son menores de edad 
de entre los 11 a los 17 años, la mayoría se encuentran en el rango de 58 a 
67 años en un porcentaje de 19.8 %, seguido de 28 a 37 años con 17.7 % 
(Figura 3). Casi la mitad de las mujeres entrevistadas (48.9 %) eran amas de 
casa, seguidas de empleados de diferentes rubros y estudiantes (Cuadro 2).  

 

Figura 3. Porcentaje de personas por rango de edad 

 
    Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos. 

 

Cuadro 2. Ocupaciones en el municipio de Delicias, Chihuahua, México 

Ocupación Hombres Mujeres 
Total de 
personas Porcentaje 

Ama de casa 
0 120 

120 31.25 

Empleado 
37 36 

73 19.01 

Estudiante 
20 28 

48 12.50 

Jubilado 
29 15 

44 11.45 

Profesionista 
18 21 

39 10.15 

Comerciante 
14 20 

34 8.85 

Otros 
21 5 

26 6.77 
      Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos. 
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Estudios 

Se identificaron frecuencias en varios niveles; desde personas sin estudios, 
hasta aquellas que tenían como nivel máximo de estudios la primaria, la 
secundaria, la preparatoria, la licenciatura, o bien hasta maestría y 
doctorado, con dos variantes, culminada o trunca/en curso. Solamente el 
1.04 % de las personas no poseían ningún grado de estudios, y solamente 
0.26 % tenían grado de doctor; predominando las personas con algún grado 
de estudios entre educación secundaria y preparatoria (50.3 %). La población 
con estudios de secundaria fue la más frecuente en los estratos de muy alta 
(56.35 %), alta (36.6 %) y media marginación (37.4 %); mientras que las 
personas con licenciatura fueron las más frecuentes en el estrato de muy baja 
marginación (38.2 %). 

Riesgo 

En cuanto a los cambios en el nivel de contaminación de Delicias, 75.5 % de 
las personas consideran que la contaminación ha aumentado, 21.45 % que 
permanece igual, y sólo 3.1 % que ha disminuido. Respecto a ello, existen 
diversos estudios que comprueban el aumento de la contaminación en la 
ciudad (Espino et al., 2007; Espino-Valdés et al., 2009; Gutiérrez et al., 2008; 
Rivas-Lucero et al., 2008a; Rivas et al., 2018), por lo que podemos decir que las 
personas que piensan que la contaminación permanece igual o ha disminuido 
(24.47 %) no están informadas correctamente y/o no perciben tal incremento 
en su entorno; además, la ciudad presenta un patrón expansivo de 
urbanización (INEGI, 2011; ONU-Hábitat, 2016), y con ello un aumento en los 
niveles de contaminación, derivado, en gran medida, por el incumplimiento de 
leyes y normas en la materia (Gándaras, 2017; Piñera, 2019).  

Respecto a la actividad que la población percibe como causante de más 
daño ambiental, 80.2 % de las personas consideran que es la industria, 
tomando en cuenta las industrias presentes en el municipio, como lo son las 
maquiladoras, la termoeléctrica, la procesadora de leche infantil, la industria 
mueblera, entre otras; por otro lado, el 13.8 % de las personas piensan que 
la agricultura es la causante de mayor daño ambiental; sólo 5.2 % que es la 
ganadería, y 0.5 % dijeron que ninguna actividad causa daño ambiental. Las 
personas identifican a la industria como causante de daño ambiental pero no 
a la agricultura; perciben a la agricultura como una actividad que produce 
plantas y alimentos y que por ello no contamina; no obstante, se ha reportado 
que Delicias se encuentra contaminado por residuos de agroquímicos ante su 
mal manejo, como lo muestran Espino et al. (2007) y Rivas et al. (2018); 
aunque la gran mayoría de los habitantes de la ciudad desconocen las malas 
prácticas agronómicas y sus consecuencias. Pese a lo anterior, 94 % de los 
encuestados creen que las personas que trabajan en la industria, agricultura 
o ganadería están en mayor riesgo de padecer alguna enfermedad asociada 
a la contaminación derivada de su actividad laboral.  
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Vulnerabilidad 

Al analizar la percepción de los efectos de la contaminación sobre la 
población, la mayoría (52.9 %) considera que la contaminación afecta a todas 
las personas de la ciudad por igual; mientras que, por otro lado, quienes sí 
perciben un efecto diferencial (47.1 %), lo atribuyen a factores de riesgo como 
la ubicación de la colonia, es decir, por fuentes de contaminación cercana 
(35.9 %), así como a los niveles inmunológicos de defensa o genética de los 
individuos (4.4 %) y a la ocupación (2.08 %). Llama la atención la poca 
percepción o preocupación por los factores de riesgo y vulnerabilidad en la 
mayoría de la población de la ciudad; esta situación refleja desconocimiento 
de la existencia de factores que hacen más vulnerable a la población 
(CIIFEN, 2017), es decir, factores como edad, sexo, educación, entre otros 
(Krickeberg y Klemperer, 2010).  

Este estudio mostró que a medida que disminuye la marginación de las 
zonas, aumenta el número y variación en los factores percibidos como riesgo 
por la población (p<0.05), es decir, las personas ubicadas en las zonas de baja 
y muy baja marginación identifican más factores de riesgo, tal vez no porque 
existan más riesgos en estas zonas, sino porque las personas poseen mayor 
información al respecto. En la zona de alta-muy alta marginación, el 56.3 % 
respondió que la contaminación afecta igual a todas las personas en la 
ciudad, mientras que, en la zona de media, baja y muy baja marginación los 
porcentajes con esta misma respuesta fueron del 61.5 %, 58.6 % y 43.6 %, 
respectivamente (Figura 4). 

 

Figura 4. Opinión por zona de marginación sobre si la contaminación 
afecta por igual a las personas en Delicias, Chihuahua, México 

 
  Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos. 
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Al considerar el nivel de estudios, el mayor porcentaje de las personas que 
creen que la contaminación afecta por igual a todos los habitantes de la 
ciudad, son personas que estudiaron hasta secundaria (31.3 %); mientras 
que, quienes creen que la contaminación no afecta igual a la población, 
correspondió con mayor frecuencia a personas con estudios de licenciatura 
(25.2 %), siendo estos últimos capaces de identificar factores específicos de 
riesgo. 

Enfermedades 

Se indagó sobre el padecimiento de enfermedades por los entrevistados y/o 
sus familiares (Figura 5), esto como apoyo para comprender las posibles 
consecuencias de la contaminación presente en el municipio. Los resultados 
muestran que únicamente 5.7 % indicó que en su familia no se ha presentado 
ninguna de las enfermedades mencionadas; mientras que el resto (94.3 %) 
mencionó al menos una de cinco enfermedades. La diabetes obtuvo el primer 
lugar en mención de existencia, seguido en orden de frecuencia por 
hipertensión, cáncer, padecimientos del riñón y enfermedades del hígado; de 
ser el caso, los encuestados podían mencionar más de una enfermedad. En 
cuanto al cáncer, 19.5 % manifestaron la existencia de esta enfermedad en 
al menos un miembro de su familia, identificándose la leucemia como el tipo 
de cáncer más frecuente (10.6 % de los tipos de cáncer citados). Esto último 
concuerda con una nota periodística (Morales, 2019), que menciona que el 
índice de cáncer en Delicias ha aumentado, enfatizando particularmente a la 
leucemia. 

 

Figura 5. Porcentaje de enfermedades detectadas  
en familia de los encuestados en Delicias 

 
              Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos. 
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La prevalencia de las enfermedades identificadas en las familias de los 
entrevistados concuerda con la información del Programa Sectorial de Salud 
2011-2016 de la Secretaría de Salud (SSA, 2011), donde se indica a la 
diabetes como la enfermedad de mayor frecuencia y al cáncer en el tercer 
lugar de las enfermedades, al igual que lo mencionan otros autores (Magaña 
et al., 1999; Guedea y Sánchez, 2019).  

La basura, los herbicidas y pesticidas, el cambio climático y la 
contaminación del agua ocuparon en conjunto más del 80 % de los problemas 
ambientales percibidos con mayor afectación directa a las personas. La 
industria se citó sólo en un 8.3 % (Cuadro 3), lo que indica que, aunque es 
percibida como una de las principales fuentes de daño al ambiente (80.2 %), 
su afectación no se percibe directamente sobre las personas. Lo anterior 
refleja que la población no conoce con precisión el fenómeno de 
contaminación desde su origen hasta sus consecuencias, discerniendo el 
tema como algo abstracto, pero sin lograr identificar la forma en que la afecta 
en lo individual. 

 

Cuadro 3. Percepción de los problemas ambientales que afectan  
de manera directa a los habitantes de la ciudad  

de Delicias, Chihuahua, México 

Problema Porcentaje 

Basura 25.8 

Herbicidas y pesticidas 21.1 

Cambio climático 18.5 

Contaminación de agua 16.6 

Industria 8.3 

Todas 7.6 

Ninguna 0.8 

Contaminación de alimentos 0.3 

Ganadería 0.3 

   Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta. 

 

En el Cuadro 4 se muestra en la primera fila las calificaciones que otorgaron 
los entrevistados a la generación de contaminación por su parte 
(autoevaluación), por parte del gobierno municipal y por la industria; además 
en la segunda el desempeño del gobierno en acciones para reducir la 
contaminación y en la tercera fila, la disposición de la persona para 
emprender acciones para reducir la contaminación. Se puede observar que la 
calificación media más alta para la generación de contaminación fue la 
industria, por encima de generación de contaminación de las personas y del 
gobierno. La calificación sobre el desempeño gubernamental en promedio es 
pobre. La disposición manifestada para emprender acciones para ayudar a 
reducir la contaminación en general fue alta. 
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Cuadro 4. Calificaciones medias (0-10) respecto a generación, desempeño 
y disposición en el tema de la contaminación  

Aspecto 
Sujeto 

Persona Industria Gobierno 

Generación de contaminación 4.4 7.8 6.7 

Desempeño en acciones para reducir la contaminación No aplica No aplica 3.0 
Disposición para emprender acciones para reducir la 
contaminación 8.5 No aplica No aplica 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos. 

 

Estas respuestas se analizaron por nivel de marginación de la población 
entrevistada, donde resultó que a menor marginación las personas se 
autoperciben como que generan menos contaminación (p<0.05). En el mismo 
sentido, a menor marginación de las personas, menor fue la calificación que 
se le otorgó a la industria en su responsabilidad por la generación de 
contaminantes (p<0.05); obteniendo la industria su calificación más alta por 
las personas ubicadas en la zona de alta-muy alta marginación (p<0.05). 
Cuando se comparó la calificación sobre la responsabilidad en la generación 
de contaminación por parte del gobierno, no hubo diferencia significativa 
entre zonas de marginación (p>0.05).  

En la calificación al gobierno en materia ambiental, es decir si están 
haciendo lo suficiente para reducir la contaminación y proteger al medio 
ambiente, resultó que a menor marginación la calificación fue más dura, es 
decir que las personas que habitan zonas de baja marginación creen con mayor 
contundencia que el gobierno no hace lo suficiente (p<0.05). Por otro lado, en 
las zonas de alta-muy alta y media marginación, es donde las personas 
expresaron mayor disposición para ayudar a reducir contaminación (p<0.05). 

Asociación entre marginación, nivel educativo y percepción de 
problemas ambientales 

La prueba de chi cuadrada mostró que existe asociación significativa entre 
el nivel de marginación de las personas y la percepción de los principales 
problemas ambientales (p= 0.0176). Derivado de lo anterior, la Figura 6 
refleja el análisis de correspondencias para describir qué niveles de 
marginación están asociados con qué niveles de las respuestas en los 
problemas ambientales. Las personas ubicadas en las zonas de alta y muy 
alta marginación no mostraron una correspondencia definida hacia un 
problema ambiental en específico, estando sus respuestas casi igualmente 
alejadas de todas las opciones; las personas ubicadas en la zona de media 
marginación asociaron más sus respuestas con la basura y la contaminación 
de agua como principales problemas ambientales; la percepción de las 
personas ubicadas en la zona de baja marginación correspondió más con las 
respuestas de industria y todas las opciones; y por último, la percepción 
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acerca de los problemas ambientales por parte de las personas ubicadas en 
zonas de muy baja marginación correspondió más con la ganadería, el uso de 
herbicidas y con el cambio climático. La respuesta de que “ninguno” de los 
aspectos citados es causa de problemas ambientales estuvo alejada de casi 
todas las zonas de marginación, puesto que en todos los estratos fue baja la 
frecuencia de personas que respondieron con esta opción. 

 

Figura 6. Correspondencia entre marginación  
y percepción ambiental en Delicias 

 
        Fuente: elaboración propia con base en información del archivo Minitab. 

 

La prueba de chi cuadrada arrojó una asociación significativa entre el nivel 
de estudios de las personas y su percepción acerca de los cambios en la 
contaminación a través del tiempo (p= 0.0241). Seguido de lo anterior, el 
análisis de correspondencias (Figura 7) mostró que la percepción de que la 
contaminación disminuyó, tuvo muy pocas correspondencias en casi todos los 
niveles de estudios; aun así, las personas con primaria trunca fueron quienes 
manifestaron respuestas más cercanas a esta percepción de disminución y 
de que los niveles de contaminación en la ciudad se han mantenido estables 
a través del tiempo.  
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Figura 7. Asociación entre nivel de estudios  
y percepción de los cambios en los niveles de contaminación  

en Delicias, Chihuahua, México 

 
       Fuente: elaboración propia con base en información del archivo Minitab. 

 

La percepción de que la contaminación ha aumentado en la ciudad 
correspondió en general con las personas con estudios concluidos, siendo 
mayor la recurrencia en aquellas que contaban con estudios de licenciatura. 
Las personas sin estudios quedaron ubicadas en un extremo del gráfico 
(Figura 7), esto por ser poca su frecuencia, pero sus percepciones se acercaron 
mayormente a la opinión de que la contaminación se ha mantenido igual en 
la ciudad. 

La asociación encontrada en este estudio entre marginación, nivel de 
estudios y percepción ambiental se puede comparar con lo mencionado por la 
CEPAL (2014), que señala que se ha observado una asociación positiva entre 
las variables de nivel socioeconómico y la preocupación ambiental de las 
personas. Asimismo, Cortés (2006) indica que entre menos marginación, hay 
más conocimiento general, incluyendo el conocimiento ambiental.  

Por otro lado, este estudio encontró que a mayor nivel de marginación de 
las personas, mayor disposición manifiestan para cuidar el medio ambiente. 
Esto concuerda con lo expuesto por Whittaker et al. (2005), quienes defienden 
que las minorías, a pesar de sentir que no tienen el poder para cambiar la 
situación, expresan mayor preocupación por temas relacionados con la 
polución, ya que generalmente viven cerca de fuentes de contaminación. 
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Análisis de la Varianza (ANOVA) 

Mediante un ANOVA se evaluó la variación en la percepción y conocimiento 
de la problemática ambiental en Delicias en función del efecto significativo 
de variables generales que caracterizan a su población, como: nivel de 
estudios, ocupación, nivel de marginación, colonia y género. Los resultados 
se sintetizan en el Cuadro 5, en el que se muestran los valores de 
significancia del efecto que tienen las características socioeconómicas de la 
persona entrevistada sobre el aspecto de percepción ambiental evaluado. En 
general, el nivel de estudio de las personas no mostró un efecto significativo 
(p<0.05) sobre las percepciones de valoración realizadas; sin embargo, se 
debe mencionar la tendencia de afectar la asignación del valor de generación 
de contaminación a la industria (p= 0.0647) y al gobierno (p= 0.0761). 

 

Cuadro 5. Efecto de las características socioeconómicas de la persona 
entrevistada sobre los aspectos de percepción ambiental evaluados 

Nota: P<0.05 indica efecto significativo; 0.05<P<0.10 se consideró como tendencia de efecto. 
1 En el aspecto Multivariado se considera el efecto global del factor sobre las cinco calificaciones. 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta. 

 

La ocupación de las personas sólo mostró tendencia de efecto sobre la 
calificación que se daban a sí mismas con relación a la generación de 
contaminación (p= 0.0844), sin mostrar tendencia ni efecto significativo para 
el resto de las valoraciones. 

El nivel de marginación de las personas entrevistadas afectó de manera 
significativa (p<0.05) la asignación de valor a la generación de 
contaminación por parte de la industria, la calificación de desempeño del 
gobierno y la disposición de las personas a participar en acciones dirigidas a 
reducir la contaminación; mostrando tendencia de efecto (p= 0.0977) en la 
asignación del valor de generación de contaminación al gobierno. En cuanto 
al efecto del nivel de marginación sobre la calificación dada a la industria en 
relación a la generación de contaminación, las personas ubicadas en zonas 

Factor (característica 
de la persona que 

evalúa) 

Aspecto evaluado 

Generación de contaminación (sujeto) Desempeño del gobierno 
en acciones para reducir 

contaminación 

Disposición de las 
personas para reducir 

contaminación 

 
Global (multivariado1) 

Persona Industria Gobierno  

Nivel de estudios 0.2371 0.0647 0.0761 0.1153 0.5976 
 

0.0447 

Ocupación 0.0844 0.4132 0.9403 0.3301 0.4375 0.4187 

Marginación 0.6435 <0.0001 0.0977 0.0009 0.0115 <0.0001 

Colonia 0.5738 0.0002 0.0278 0.0249 0.2712 0.0026 

Género 0.0465 0.5822 0.1793 0.2705 0.5245 0.2100 
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de alta y muy alta marginación y en zonas de media marginación, fueron 
quienes le dieron mayor peso, con valores de 8 a 10, mientras que las 
personas ubicadas en zonas de baja y muy baja marginación otorgaron 
calificaciones variables, entre 3 y 10. 

En la evaluación al gobierno sobre si está realizando las medidas 
suficientes para la protección del medio ambiente, en las zonas de baja y muy 
baja marginación las personas otorgaron calificaciones menores a la de las 
demás zonas; quienes calificaron más alto fueron las personas de alta y muy 
alta marginación. Además, en las zonas de alta, muy alta y media 
marginación, es donde se expresa mayor disposición de las personas para 
participar en acciones para ayudar a reducir la contaminación de la ciudad. 

La colonia en la que habitan los entrevistados fue un factor que 
condicionó significativamente el valor que se le otorgó a la industria y al 
gobierno con relación a la generación de contaminación; este factor influyó 
también en la calificación otorgada al gobierno por su desempeño en las 
acciones dirigidas a reducir la contaminación. Los habitantes de las colonias 
de media marginación dieron valor más alto en generación de contaminación 
al gobierno y también la calificación más baja en desempeño. Por el contrario, 
las calificaciones más altas al gobierno se encuentran, en su mayoría, en las 
colonias de alta y muy alta marginación. 

El género solamente fue significativo para la autoevaluación de las 
personas, donde el 1 era poco o nada y el 10 el valor máximo; de acuerdo con 
la percepción de los varones, ellos causan menor contaminación, pues 
manifestaron valores entre el 3 y el 6, mientras que las mujeres se calificaron 
entre el 4 y el 7. Mediante el Análisis multivariado de la varianza 
(MANOVA), se encontró que sólo el nivel de marginación, la colonia y el nivel 
de estudios de los entrevistados afectaron sus calificaciones de manera 
global; siendo notorio el efecto del nivel de marginación. 

 

Significancia de la asociacion entre variables categóricas 

Como se muestra en el Cuadro 6, la marginación muestra una asociación 
significativa (p= 0.0176) con las respuestas de cambio en los niveles de 
contaminación con el curso del tiempo, es decir, cuanto menor sea la 
marginación la respuesta tiende a expresar un progresivo aumento en la 
contaminación. Asimismo, la marginación tiene efecto sobre la valoración 
que las personas tienen en cuanto a qué problemas vinculados con la 
contaminación les afectan directamente (p= 0.0045).  
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Cuadro 6. Niveles de significancia de asociación  
entre variables categóricas 

Factor 
Calificación 

Marginación Género Estudio 

Cambio en los niveles de contaminación 0.0176 0.1400 0.0241 

Contaminación en trabajador 0.2566 0.7628 0.8133 
Problema que afecta de manera directa a la 
persona 0.0045 0.0666 0.0114 

       Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta. 

 

El grado de estudios impactó de forma significativa (p= 0.0241) la percepción 
de cambio en la contaminación; en los resultados obtenidos, las personas con 
un mayor nivel de estudios señalaron un  aumento progresivo en sus niveles. 
Tambien el nivel de estudios mostró estar vinculado con la percepción de que 
la contaminación es un problema que afecta de manera directa a los 
individuos (p= 0.0114). Las personas con nivel de estudios de primaria 
señalaron como principal fuente de contaminación a la basura, mientras que 
aquellos con secundaria concluida señalaron a la ganadería como actividad 
generadora de contaminación, y al agua como el recurso más afectado por la 
polución. Por su parte, las personas con niveles educativos de preparatoria, 
nivel técnico y licenciatura, señalaron que los problemas de contaminación 
son causados por la industria. 

Mitigación 

Dentro de las acciones o propuestas para reducir la contaminación, las 
respuestas fueron diversas, ya que la pregunta se planteó de manera abierta; 
sin embargo, éstas pudieron agruparse por tema. La acción que con mayor 
frecuencia fue referida por los entrevistados, fue el adecuado manejo de la 
basura, seguida del reciclaje y la plantación de árboles, la reducción en el uso 
del automóvil, la generación de conciencia y el emprendimiento de campañas 
para el cuidado del medio ambiente (Cuadro 7). Fue notorio que, entre mayor 
nivel de estudios tenían las personas, las propuestas seleccionadas eran más 
elaboradas, por ejemplo, las respuestas de hacer huertos en casa y utilizar 
biodigestores ―que tuvieron baja frecuencia: de 2 y 1 respectivamente―, 
estuvieron asociadas a personas con licenciatura o maestría. 
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Cuadro 7. Principales propuestas de mitigación  
(expresadas en porcentajes) 

Soluciones Porcentaje 

Basura/Limpieza 30.72 

Reciclaje 8.85 

Sembrar árboles 6.51 

Utilizar menos el automóvil 5.46 

Conciencia/campañas 5.20 

Cuidar el agua 4.68 

No usar plástico 4.68 

Leyes/multas 4.16 

Educación/información 3.64 

Otras 26.1 

             Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta. 

Conclusiones 

El presente trabajo de investigación evidenció la relación significativa que 
existe entre la percepción de los problemas ambientales en Delicias, 
Chihuahua, y el grado de marginación, mostrando una mayor vulnerabilidad 
las personas que desconocen o tienen una inadecuada percepción sobre las 
causas y consecuencias de la contaminación y viven en las zonas de mayor 
marginación de la ciudad. Sin embargo, por otro lado, las personas 
pertenecientes a este sector, manifestaron una mayor disposición para 
involucrarse en actividades de cuidado del medio ambiente, lo que en 
conjunto refleja una oportunidad para el emprendimiento de programas en 
este sentido.  

En general, las personas ubicadas en zonas de la ciudad con mayor nivel 
de marginación manifiestan percibir menor aumento en los niveles de 
contaminación de la ciudad e identifican un efecto homogéneo de esta sobre 
los habitantes, sin distinción de sus factores detonantes. Un resultado 
contrastante fue que la mayoría de los entrevistados percibe a la industria 
como una actividad que causa daño ambiental, sin embargo, al preguntarles 
cuál fue la fuente de contaminación que le afecta de manera directa a las 
personas, la industria no fue la primera opción, quedando hasta el quinto 
lugar. Parece ser que se identifica de forma ambigua a la industria como 
actividad causal de contaminación, pero falta conciencia sobre el daño 
personal a la salud de los individuos que trae consigo. 

El hallazgo de que el 94.3 % de los habitantes refieren al menos una de 
las enfermedades (diabetes, hipertensión, cáncer, padecimientos del riñón y 
enfermedades del hígado) en ellos o en algún familiar, representa una 
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situación grave de alerta; sin embargo, se tiene que estudiar a profundidad 
el fenómeno en su causa y frecuencia a fin de distinguir si factores como el 
uso inadecuado de plaguicidas en la localidad es o no parte de lo que provoca 
este alto índice de enfermedades. 

El nivel de marginación y la colonia en que viven las personas 
entrevistadas influyó en la calificación otorgada a la industria y al gobierno 
en términos ambientales; mientras que en la disposición para ayudar a 
cuidar el medio ambiente únicamente influyó el nivel de marginación. El 
género sólo afectó la autoevaluación sobre la responsabilidad en la 
generación de contaminantes; siendo más conscientes de su responsabilidad 
las mujeres. 

El nivel de estudios mostró estar asociado con la percepción de que la 
contaminación es un problema que afecta a los individuos de manera directa. 
Las personas con estudios de primaria trunca percibieron mayormente 
problemas por agroquímicos; las personas con primaria culminada señalaron 
que la basura es un problema ambiental que les afecta, las personas con 
educación secundaria refirieron mayormente la contaminación del agua y a 
la ganadería como actividad contaminante y, por último, las personas con 
educación media superior o superior, refirieron principalmente a la industria 
como el problema que más les afecta directamente. En las propuestas de 
opciones de mitigación del problema de contaminación, la más referida en 
general fue el manejo de la basura, mientras que, en lo particular, las 
personas con estudios de posgrado mencionaron propuestas de mayor 
innovación tecnológica, como el uso de biodigestores, artículos 
biodegradables o la elaboración de huertos en casa. 

Recomendaciones 

Delicias tiene poca información técnica y científica en materia ambiental y 
socioambiental, es importante profundizar en la investigación en esta área 
para hacer del conocimiento una herramienta valiosa para la toma de 
decisiones; sin olvidar difundir información de calidad a la población para 
propiciar un involucramiento consciente.  

La prevalencia de enfermedades en la ciudad y sus causas se debe 
investigar a fondo, complementando investigaciones de campo con datos 
disponibles en hospitales y en estadísticas oficiales; analizando mapas de 
sembradíos y realizando estudios de análisis bioquímico en personas 
expuestas a los agroquímicos y cercanas a esas zonas, además de estudios de 
contaminación del agua, suelo y plantas, identificando prácticas de uso y 
abuso de fertilizantes e insecticidas en la región. 

La agricultura, al ser una de las principales actividades económicas, no 
se debe satanizar, sino más bien acompañarse de soluciones ambientales y 
buenas prácticas agrícolas, como uso de fertilizantes orgánicos y el control 
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biológico de plagas; además de emprender acciones de capacitación en el 
manejo sanitario adecuado de sus cultivos a los trabajadores del campo. 

La ciudad necesita programas que fomenten la cultura ambiental en la 
población, con temas como: causas y consecuencias de la contaminación, 
forestación y reforestación, manejo de residuos, riesgo laboral, prácticas de 
higiene y salud ambiental. Es importante tomar en cuenta a las amas de casa 
para futuras campañas ambientales, puesto que una proporción importante 
de los habitantes de la localidad desempeña este trabajo y en general 
muestran desconocimiento sobre la generación y manejo de residuos en el 
hogar; labor de concientización que se hace aún más relevante por ser ellas 
quienes tienen a su cargo la educación de los niños, en quienes resulta 
fundamental fomentar la cultura ecológica. 

Para que los programas ambientales a emprender en el municipio tengan 
un mayor éxito, se recomienda adecuar la intervención de acuerdo con la 
zona de marginación de que se trate, dadas las diferencias existentes de 
escolaridad, conocimientos, oficios y, como aquí se demostró, dadas las 
diferencias en el nivel de percepción sobre la problemática ambiental que 
reflejan. 
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