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Resumen  

A través de estos últimos años, el crecimiento de las actividades primarias y secundarias han 

evolucionado de manera positiva en todo el mundo, simplificando las limitaciones y mejorando la 

calidad de vida. Sin embargo, se han generado fenómenos negativos, donde es relevante hablar del 

incremento vehicular.  

El presente artículo de revisión bibliográfica define la actividad diaria del parque automotor, las 

causas que ha provocado como la contaminación ambiental, enfermedades en los seres vivos, los 

accidentes de tránsito, destrucción de estructuras, entre otros. Asimismo, se menciona las 

investigaciones y alternativas de solución que se han desarrollado.  

Palabras Clave: Vehículo, contaminación, tráfico, enfermedades. 

 

 

Relationship between the vehicle fleet and its environmental 

impact in America 

Abstract 

Throughout the last few years, the growth of primary and secondary activities has evolved 

positively in the whole world, simplifying limitations, and improving quality of life. However, 

negative phenomena have been generated, where it is relevant to speak of the increase in vehicles.   

This bibliographic review article defines the daily activity of the vehicle fleet, the causes it has 

caused such as environmental pollution, diseases in living beings, traffic accidents, destruction of 

structures, among others. Likewise, the investigations and alternative solutions that have been 

developed are mentioned. 
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Introducción 

El acelerado incremento del parque 

automotor y la paulatina gestión para la 

construcción de nuevas carreteras, generan 

abundantes problemas relacionados al 

congestionamiento vehicular, contaminación 

del medio ambiente y daños a la salud 

humana (Zgurovsky et al., 2020). Este 

incremento de vehículos aumenta la 

posibilidad de ocurrencia de accidentes de 

tránsito, los cuales se generan mayormente 

por errores humanos (Magaña et al., 2020).  

Sam et al. (2019) comentan que, debido a la 

rápida expansión urbana, el número de 

vehículos ha ido en ascenso y esto ha 

originado que el nivel de contaminación 

aumente, siendo el causante del 70 % del 

calentamiento global. Esto se da por distintos 

factores como son el tipo de vehículo, sus 

características, su año de fabricación y que 

sumado a la mala gestión del desarrollo vial 

hacen que se dispersen partículas 

contaminantes como PM10, PM2.5, NO2, S02 

entre otros, repercutiendo en la salud de las 

personas. 

Pérez et al. (2014) refieren que en la 

actualidad las grandes ciudades necesitan 

utilizar el transporte para realizar sus 

actividades económicas, sociales, culturales, 

y otras. Sin embargo, estas traen grandes 

consecuencias desde enfermedades en la 

salud humana hasta la destrucción de la capa 

de ozono.  

Brenlla y Fernández-Da (2020) expresan que 

el desarrollo del transporte ha incitado a traer 

grandes beneficios para la población, pero 

este a su vez trae consigo una gran cantidad y 

variedad de consecuencias que pueden 

considerarse como progreso de los mismos, 

por ejemplo, los accidentes de tránsito.  

Pérez y Lucas (2020) afirman que la 

contaminación sonora ha emergido como un 

problema creciente hoy en día, puesto que 

existen una mayor cantidad de flujo vehicular y 

por consecuencia un aumento en los decibeles 

(dB) provocando así molestias tanto a los 

emisores como aquellos receptores que transitan 

alrededor. Para Calquin et al. (2019) el ruido es 

un contaminante invisible, que genera efectos 

fisiológicos, psicológicos y económicos en la 

salud de las personas. 

Serafin (2019) especifica que el sector transporte 

es partícipe de emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI), produciendo en México un 

crecimiento desordenado. En ese sentido el 

transporte con dichas características suscita el 

deterioro de infraestructuras en sus vías urbanas. 

Además, Moura et al. (2019) exponen que en el 

caso de la ciudad de Fortaleza (Brasil) la 

contaminación del aire es producida por el 

parque automotor, destruyendo masivamente las 

áreas verdes, áreas de esparcimiento y recreación 

de la población. 

Ramirez et al. (2019) describe que un sin número 

de contaminantes en el aire es provocado por el 

incremento vehicular generando un gran 

problema, por lo que se busca mejorar la calidad 

del aire, con la producción de combustibles y 

vehículos más limpios. 

El incremento vehicular trae consigo la 

realización de nuevas vías, las cuales ayudarán a 

evitar congestionamientos. Estas nuevas vías 

probablemente lleguen a pasar por refugios de 

vida silvestre. En estos casos, tal como se tiene 

en cuenta en muchos países europeos, se deberá 

realizar obras complementarias en las vías para 

evitar el atropello de diferentes animales, de los 

cuales puede haber especies en peligro de 

extinción (Silva et al., 2020). 

Marco Metodológico 
Este artículo se realizó en base a la revisión de la 

literatura correspondiente al tema del incremento 

vehicular puesto que esto causa contaminación, 

congestionamiento vehicular y enfermedades en 

los seres vivos. Las bases de datos seleccionadas 

para la búsqueda de la información fueron 

Scopus, Scielo y Statista.  
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Marco teórico 
Incremento vehicular en diferentes países 

Para Pedraza-Martínez (2013), el incremento 

acelerado de automóviles ha provocado un 

aumento del desorden de movilización, 

ocasionando fallas y problemas diversos en 

las vías. Por ello es fundamental realizar 

requerimientos de desarrollo de nuevas 

tecnologías de sistemas de semaforización, 

esto debido a que es indispensable para 

reducir la contaminación y el desorden 

vehicular como agentes principales hoy en 

día. Actualmente, se viene trabajando y se ha 

logrado utilizar prototipos de monitoreo, 

entre los cuales están los sistemas inteligentes 

de transporte que han controlado el tráfico de 

manera ordenada y a su vez configurar nuevas 

alternativas donde los automotores puedan 

transitar sin dificultad. Estos sistemas de 

transporte inteligente han dado excelentes 

resultados haciendo que reduzcan las 

emisiones contaminantes de los vehículos y el 

gasto de energía, superando lo previsto con 

creces (Yang et al., 2020). 

 

Cogliati & Gonzales (2016)  estudiaron el 

tráfico vehicular en la ciudad de Neuquén y 

Centenario (Argentina) descubriéndose que 

existían más de 14000 vehículos por día 

durante el año 2007 y 5 años después este se 

incrementó a un 12 %, concluyendo así que la 

calidad del aire se reduciría a vivir respirando 

agentes dañinos. 

 

Godoy-Perez  et al. (2020) sostienen que el 

gran problema del aumento vehicular es 

causado por la demanda poblacional, 

provocando grandes desórdenes en las vías. 

Es por ello que mencionan que la forma 

correcta de gestionar a este problema es 

mediante el uso de sistemas de tráfico 

inteligente a través de las tecnologías de la 

información y comunicación, lo cual dispone 

colocar una red de sensores en los semáforos 

para detectar y buscar nuevas rutas de 

viabilidad. En la tabla 1 se muestra el parque 

automotor per cápita de los países de América, 

mostrando a Estados Unidos en primer lugar con 

965 vehículos por cada 1000 habitantes y en 

último lugar a Hondura con 11 vehículos por 

cada 1000 habitantes. 

 

 

Tabla 1: Parque automotor per 

cápita en diferentes países 

(2018) 

  
 País 

N° 

vehículos/1000 

hab. 

  

  

 EE.UU. 965  

 Canadá 563  

 México 273  

 Brasil 209  

 Uruguay 174  

 Perú 41  

 Honduras 11  

Fuente: (ABC de América, 2018) 

 

 

Consecuencias 

Congestionamiento Vehicular 

El congestionamiento vehicular está 

estrechamente relacionado con el tiempo de 

duración de los semáforos, longitudes de colas de 

vehículos en atascos, flujo vehicular, entre otros. 

Estos factores deben ser cuidadosamente 

estudiados para así mejorar los tiempos de viaje 

ya sea a hogares, centros laborales o centros de 

aprendizaje (Valencia et al., 2020). En los 

diferentes países de América se pierden muchas 

horas al año debido al congestionamiento 

vehicular. En la tabla 2 se muestra las ciudades 

capitales de América en las que el tráfico se 

vuelve un verdadero dolor de cabeza, mostrando 

a la ciudad de Bogotá en primer lugar con 191 

horas promedios pérdidas por año y en último 

lugar a la ciudad de Quito con 144 horas 

promedio pérdidas. 

 

Según Pedraza et al. (2012) indican que se ha 

buscado diferentes estrategias para el control 



Pedro Luis Cabanillas-Gálvez et al. / Ingeniería Vol. 25-2 (2021) 1-11(D). 

4 
 

del congestionamiento vehicular, ya que 

hoy en día es un problema de gran 

magnitud, y a través de su artículo nos 

proponen el uso del sistema de inferencia 

difusa basado en redes adaptivas que busca 

sincronizar los tiempos de duración y 

desfase de los semáforos, para que así se 

proporcione un orden en las vías 

transitables. 

 

 

Tabla 2: Ciudades Capitales de 

América en las que se pierde mayor 

tiempo de viaje por atascos de 

tráfico 

  
Ciudad/País 

Promedio de horas 

perdidas por año 

  

  

 

Bogotá 

(Colombia) 
191 

 

 

Rio de Janeiro 

(Brasil) 
190 

 

 

Ciudad de 

México 

(México) 

158 

 

 

Quito 

(Ecuador) 
144 

 

Fuente: (Burgueño, 2020a) 

 

 

En otra investigación realizada por Burgueño 

(2020b) expresa que la ciudad de Lima es una 

de las muchas en América que presenta una 

tasa de incremento de tráfico elevada. Este 

congestionamiento vehicular se desarrolla en 

las horas pico, que son generalmente en las 

mañanas y en las noches. 

 

Asprilla et al. (2017) señala que el incremento 

vehicular ha llevado a mejorar la calidad de 

vida de la población. Sin embargo, es 

importante mencionar que este ha traído a su 

vez consecuencias graves, dentro de las 

cuales se recalca la cantidad de accidentes 

diarios ocasionando una tasa de mortalidad 

directamente proporcional al crecimiento 

vehicular. 

 

McCarthy (2020) comenta que el 

congestionamiento vehicular trae consigo 

considerables pérdidas económicas en los 

distintos países. Estas pérdidas están 

relacionadas al tiempo que pierden los viajeros y 

vehículos de transporte de mercancías en los 

atascos. Durante ese tiempo aumenta el consumo 

de combustible de los vehículos, así como la 

posibilidad de que ocurran accidentes de tránsito. 

 

Deterioro de la salud de las personas 

producidas por la contaminación vehicular 

Collins et al. (2015) estiman que la población 

más propensa a contraer cáncer por la exposición 

de la contaminación del aire producida por los 

vehículos en Miami son los blancos no hispanos 

debido a factores como la cercana distancia a sus 

trabajos, el servicio del transporte que se usa y 

los deseos de vivir en un ambiente con muchas 

comodidades. Mehmood et al. (2020) exponen 

que los hidrocarburos aromáticos cíclicos son los 

agentes contaminantes más agresivos dado que la 

mayoría de las personas expuestas a estas 

partículas padecerán de cáncer de por vida. 

Ramos et al. (2020) demostraron que en la ciudad 

de Sao Carlos los ciclistas están expuestos a altos 

niveles de ruido originado por el gran cúmulo 

vehicular. Estos niveles eran mayores a 75 dBA, 

por lo que estos podrían repercutir sobre la salud 

de los ciclistas ocasionándoles estrés, pérdida de 

sueño, problemas como la presión arterial alta y 

micro infartos.  

Zamorano-Gonzales et al. (2019) aclaran que el 

ruido producido por los vehículos ha provocado 

un 40 % de daño en la salud de las personas, ya 

que estarían expuestos a niveles superiores de 55 

dB. Esta producción es atribuida al incremento 

vehicular de los países en desarrollo y aquellos 

donde no existen muchas restricciones de 

licencias de conducir. 

De igual modo, en México el tráfico vehicular es 

la mayor fuente de contaminación sonora en las 

zonas urbanas, llegando a 75 dBA en las vías de 
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acceso a Chihuahua, causando un alto 

impacto en los seres vivos (Olague-Caballero 

et al., 2016). 

Chaux-Alvarez & Acevedo-Buitrago  (2019) 

describen que en Barrios Unidos (Colombia)  

se vive un caos, ya que todos los días se 

superan los niveles de ruido en el intervalo de 

75 dB y 80 dB, afectando directamente a los 

pacientes que se encuentran en recuperación 

en los hospitales aledaños. 

Dirks et al. (2012) manifiestan que los más 

afectados por la contaminación son las 

personas que realizan actividad física al aire 

libre dado que estos están más expuestos a 

partículas por un prolongado tiempo, 

enfatizando que los niveles de contaminación 

más bajas lo experimentan los viajeros de 

tren. 

Los niveles de contaminación emitidos por 

camiones pesados con Diésel automatizado 

son 18% mayor que los camiones pesados 

eléctricos, generando así un aproximado de 

4,7 mil toneladas métricas de C02 más que su 

contraparte, con lo que se estima que su 

impacto en la salud de las personas es dos 

veces mayor (Sen et al., 2020).  

Rodrigues et al. (2020) enfatiza que, en el 

corredor azul de Sao Paulo, el reemplazo de 

vehículos pesados alimentados con Diésel 

por otros con gas natural licuado no es 

suficiente para evitar muertes producidas por 

las partículas PM que estos emiten, lo cual 

origina enfermedades cardiovasculares en 

personas mayores de 30 años.   

Zafra-Mejía et al. (2019) resaltan que 

producto del tráfico vehicular existente en 

Bogotá  (Colombia) se ha descubierto una 

nueva gama de contaminantes, incluyendo a 

los metales pesados. Esto último es relevante 

ya que causa enfermedades respiratorias 

como el asma y el cáncer al pulmón. 

Contaminación atmosférica de origen 

vehicular 

Zamorano et al. (2019) esclarece que mediante el 

desarrollo urbano en las grandes ciudades no solo 

se está progresando en el desarrollo económico, 

sino que también está creciendo la 

contaminación ambiental gracias al aumento 

desinteresado de la contaminación acústica 

provocando así no solo impactos negativos en la 

salud de la población, sino también, la 

destrucción de nuestra naturaleza, etc. 

 

Alvarez et al. (2019) dan a conocer sobre los 

estudios realizados por el Instituto de 

Investigaciones Inmunológicas, en los cuales se 

observó que el CO y el PM2.5 son agentes muy 

altos en contaminación atmosférica provocando 

un aumento en el calentamiento global y daños 

considerables en la salud de los habitantes de 

Cartagena (Colombia). 

 

Madrazo et al. (2019) puntualizan que en la 

Habana el sector transporte es uno de los 

principales factores de contaminación 

atmosférica, a través del uso de vehículos 

antiguos (1980- 2001) ocasionando la expulsión 

de enormes cantidades de agentes contaminantes 

como PM10, SO2 y NO2. Además, es válido 

mencionar que estos aumentarán por las 

estaciones del año y por el estado de las vías. 

 

Gómez et al. (2020) expresan que, en 

Latinoamérica 100 millones de personas están 

expuestas a una mala calidad de aire lo cual 

supera a lo indicado según la OMS. 

 

En la gran parte de países de Latinoamérica 

circulan vehículos con tecnología antigua, la cual 

hace uso de gasolina, petróleo, etc. Por ello la 

renovación de esta flota vehicular, es una opción 

que ayudaría considerablemente a reducir las 

emisiones de carbono negro, comúnmente 

llamado hollín, monóxido de carbono (CO), 

entre otras emisiones altamente perjudiciales 

para la salud (Paz Córdova, 2019). Últimamente 

ya se cuenta con vehículos híbridos y eléctricos, 

los cuales son una opción para reducir 

considerablemente la emisión de dióxido de 

carbono al medio ambiente (Tucki et al., 2020). 
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Rojas (2020) explica que en Ecuador muchos 

dueños de vehículos de forma deliberada 

optan por quitar el catalizador del motor 

produciendo que los gases sean expulsados de 

forma directa hacia el medio ambiente 

generando un problema grave. 

 

En los primeros meses del 2020 según un 

estudio a cargo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), se indicó la considerable 

reducción de emisiones de dióxido de 

nitrógeno en la atmósfera debido al 

confinamiento por el brote del virus 

denominado COVID-19. Estas circunstancias 

nos hacen comprender en qué condiciones 

está la calidad del aire en distintos países de 

América (Pasquali, 2020). 

 

Calla & Luján (2018) manifiestan que, en 

Bolivia debido a la alta tasa de crecimiento 

urbano, se ha dado un incremento acelerado 

del parque automotor, causando así que este 

sea el principal responsable del 70 % de la 

contaminación en general. Por ello, se 

identificó los diferentes tipos de 

contaminantes que se generan por año en el 

ambiente, arrojando los siguientes resultados: 

148,480.19 miligramos de monóxido de 

carbono (CO), 791,091.70 miligramos de 

dióxido de carbono (CO2), 20,401.14 

miligramos de compuesto orgánicos volátiles 

(COV), 8,885.31 miligramos de óxido de 

nitrógeno (NOX) y 13,135.54 miligramos de 

material particulado (PM10). 

 

Se hace interesante saber que Perú y Chile 

son los países con mayor contaminación 

atmosférica en el continente americano. En la 

tabla 3 se muestra los países de América con 

mayor concentración de partículas en el aire, 

mostrando a Perú en primer lugar con 28 

PM2.5 y en último lugar a Canadá con 7.9 

PM2.5. 

 

Tabla 3: Países y ciudades de 

América con mayor concentración de 

partículas en el aire 

  
País 

Material particulado 

PM2.5 (µg/m³) 

  

  

 Perú 28.0  

 Chile 24.9  

 México 20.3  

 Brasil 16.3  

 EE.UU. 9.1  

 Canadá 7.9  

Fuente: (IQAir AirVisual, 2018). 

 

Alternativas de Solución  

Tong & Azevedo (2020) en el estado de 

Pensilvania  (Estados Unidos) para minimizar los 

costos que conlleva los daños por contaminación 

vehicular se han implementado un sistema de 

transporte como lo son los vehículos eléctricos 

con batería y los híbridos eléctricos que ayudan 

a disminuir el cambio climático y la 

contaminación del aire, teniendo un coste de 

daño de solo 1.71 centavos de dólar por milla y 

0.77 centavos de dólar por milla 

respectivamente. 

Pulido et al. (2019) expresan que en 

Latinoamérica se han propuesto utilizar un 

Método Genético Celular basándose en los 

algoritmos de optimización multiobjetivo 

denominados algoritmo genético de clasificación 

no dominado y algoritmo evolutivo de Pareto de 

fuerza para un mejor enrutamiento de los 

vehículos generando rutas alternas, ayudando así 

a disminuir el tiempo de llegada a un cualquier 

destino, disminuir la cantidad de emisiones 

contaminantes producida por la congestión 

vehicular y el costo de traslado. 

Además, los sistemas de programación para el 

descongestionamiento vehicular dan rutas 

alternativas las cuales se han probado 

extensamente dando buenos resultados como la 

disminución de daño a la salud, la contaminación 

ambiental que causan las flotas de autobuses y 
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generando beneficio en el coste de transporte 

(Gouge et al., 2013). 

Carrilo-Gonzalez  (2019) estima que con un 

sistema que establezca los tiempos de los 

semáforos y una selección de ruta óptima 

provocará un beneficio satisfactorio, no sólo 

reduciendo el tráfico vehicular sino también 

contribuyendo con la reducción de accidentes 

y la contaminación acústica. 

Castán et al. (2014) suponen que 

desarrollando una metodología mediante 

agentes autónomos en la fase de un semáforo 

mejorará el desempeño de la movilidad 

vehicular y la capacidad de emitir una luz roja 

rápida y precisa evitará que exista 

congestionamiento entre las vías de 

intersección. 

Cardona et al. (2020) enfatiza que en cuanto 

al congestionamiento vehicular es importante 

entender que la solución más práctica y más 

efectiva es mediante la caminata, ya que 

mediante un estudio se estimó que, si 

nosotros caminamos o utilizamos bicicletas 

en lugar del transporte público, llegaremos 

más rápido a nuestro destino. 

Sandoval et al (2019) mencionan que se 

perfila en México que el uso de vehículos 

eléctricos (VE), resolvería el problema que se 

vive en el sector transporte, esto puesto que 

existe un exceso de emisiones de carbono. 

Estos VE serían de gran utilidad ya que sus 

fuentes son limpias de energía (natural), por 

lo resultaría conveniente explotar dichas 

fuentes naturales para así implementar esta 

tecnología y reducir el problema de la 

emisión de carbono como contaminante.  

Drumond et al. (2017) hacen alusión que el 

incremento vehicular crecerá 

constantemente, por ello es necesario 

contribuir con la capacitación de los 

conductores, con la finalidad no solo de evitar 

accidentes de tránsito, sino también educar de 

manera global de cómo conducir, el uso 

adecuado del claxon y el respeto a las leyes de 

tránsito. Con ello bastará para asegurar una 

disminución en este problema que se vive a 

diario. 

Hernandez et al. (2014) estiman que mediante el 

modelo de redes Petri (Petri Nets) se busca 

analizar el tránsito vehicular en una intersección, 

con la finalidad de controlar el tiempo y la 

cantidad de vehículos que transitan, este cálculo 

ayudará establecer un posible diseño de nuevas 

vías o implementar nuevas reglas que ayuden a 

mejorar la transitabilidad. 

Conclusiones  
Debido a las altas emisiones de CO2 producidas 

por los vehículos una gran cantidad de seres 

humanos son propensos a desarrollar graves 

enfermedades como una alta presión cardiaca, 

estrés y cáncer. 

Es importante entender que el exceso de 

contaminación sonora afecta no solo a la salud de 

la población, sino que también se vuelve en un 

agente contaminante provocando la destrucción 

más rápida de la capa de ozono. 

 

La cantidad de vehículos por persona en cada 

país se acrecienta rápidamente. De todos los 

vehículos, los que causan mayor impacto al 

medio son aquellos que hacen uso de 

combustibles como la gasolina, petróleo, etc. 

Entonces, es importante resaltar la importancia 

de las nuevas tecnologías para transporte, de las 

cuales se pueden mencionar los vehículos 

híbridos, eléctricos, entre otros. 

 

Se ha observado que durante estos últimos diez 

años distintos investigadores han desarrollado 

alternativas de solución con la finalidad de 

reducir el tránsito vehicular y la emisión de 

agentes contaminantes provocados por los 

vehículos. 
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