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RESUMEN:  La ponencia  aborda una  investi‐
gación en curso que pretende hacer acopio 
de  las  representaciones  sociales  de  los 
estudiantes de  la UV, sus barreras y dispo‐
siciones  a  actuar  en  este  tema,  a  fin  de 
desarrollar  estrategias  pedagógicas  y  el 
diseño de programas y materiales con ma‐

yores posibilidades de  incidir en el  territo‐
rio  no  sólo  del  conocimiento,  sino  princi‐
palmente en el de  los valores y  las actitu‐
des. 
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Antecedentes 

El cambio climático global representa un profundo desafío para la sociedad mundial du-

rante las próximas décadas, que es cuando deberán adoptarse las medidas para reducir 

sus efectos. Las resistencias para reconocer las causas antropogénicas del cambio climá-

tico han sido numerosas, puesto que las decisiones afectan a los grupos de interés vincu-

lados con el uso de combustibles fósiles. Los reportes del IPCC han evidenciado que para 

mantener las temperatura planetaria promedio por debajo de los 2° Celsius, se requerirán 

reducciones de los gases de efecto invernadero (GEI) de al menos 50% para 2050 (meta 

“aspiracional”), respecto del nivel de las emisiones actuales globales. Por lo mismo, las 

dos estrategias adoptadas son las de mitigación y de adaptación. Según el Informe Stern 

(2006) el cambio climático amenaza los elementos básicos de la vida humana en el plane-

ta, como el suministro de agua, la producción de alimentos, la salud, el uso de la tierra y el 

medio ambiente, por lo que se trata del mayor y más generalizado fracaso del mercado 

jamás visto. Por consiguiente, el análisis económico debe ser global, abordar las conse-

cuencias a largo plazo, estudiar a fondo la economía de los riesgos e incertidumbres y 

examinar la posibilidad de cambios importantes y no marginales. 
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Como puede inferirse, el desafío es fundamentalmente político, con una vertiente científi-

ca y tecnológica muy clara en cuanto al suministro de la información necesaria para la 

toma de decisiones, pero también es un asunto profundamente social toda vez que el éxi-

to de las medidas correspondientes dependerá de que las mismas sean asumidas en for-

ma generalizada por el conjunto poblacional más amplio, lo que implicará emprender 

enormes esfuerzos en educación y comunicación empleando todas los medios disponi-

bles para ello.  

Sobre el tema de las representaciones sociales y en particular en materia de cambio 

climático se han emprendido estudios recientes que han sido consultados, a efecto de 

construir una plataforma teórico-metodológica básica.  

Hipótesis 
Se parte de la hipótesis de que conociendo las representaciones sociales que sobre el 

fenómeno del cambio climático posee la población destinataria de los mensajes educati-

vos sobre el mismo, se podrán diseñar mejor los programas de comunicación educativa y 

de educación, toda vez que el actual formato centrado en una perspectiva de alfabetiza-

ción científica sobre la ciencia del clima y otros temas afines, no están propiciando las 

actitudes y los cambios en las pautas de comportamiento esperados.  

Objetivo General 
Hacer acopio de las representaciones y percepciones sociales de la sociedad civil, sus 

barreras y disposiciones a actuar en este tema, a fin de obtener mejores condiciones de 

desarrollar estrategias pedagógicas y el diseño de programas y materiales que tengan 

mayores posibilidades de incidir en el territorio no sólo del conocimiento, sino principal-

mente en el de los valores y las actitudes ante la radicalidad de los cambios por venir.  

Objetivos Particulares 
Construir criterios a ser tomados en cuenta para el diseño de estrategias educativas y de 

comunicación que potencien las políticas de respuesta al cambio climático, con base en 

las representaciones sociales de la población meta.  
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Formular un conjunto de recomendaciones y pautas metodológicas que permitan configu-

rar estrategias más efectivas en la activación de comportamientos sociales consistentes 

con las medidas individuales y colectivas a promoverse. 

Metas: Científicas y de formación de maestros y doctores 
Demostrar la hipótesis de trabajo, y crear condiciones internas para proseguir con una 

línea de investigación en la materia de carácter multidisciplinario e interinstitucional.  

Metodología Científica 
La idea es recabar la mirada particular del ciudadano común, por tanto plena de subjetivi-

dades. Construir esa imagen de un proceso en un determinado momento, una represen-

tación, que se configura desde lo social pero también desde lo individual y que intenta dar 

sentido a la realidad. E intenta dar sentido porque las percepciones y representaciones 

sociales no flotan en el vacío, sino que se inscriben en marcos discursivos que condensan 

campos cognoscitivos y universos simbólicos compartidos que llenan de significado las 

coincidencias, divergencias e interferencias.  

El plan de investigación comprende aplicar instrumentos para recabar información social 

sobre el cambio climático en México, para identificar obstáculos, resistencias y posibilida-

des sociales. Se eligieron muestras aleatorias representativas de la población de estu-

diantes de la Universidad Veracruzana, en sus cinco campi quienes desde nuestro punto 

de vista, se encuentran en condiciones de aportar perspectivas que suelen ser ignoradas 

en las políticas públicas, pese a que dentro del ámbito correspondiente los jóvenes consti-

tuyen uno de los sectores mayoritarios y de mayor vulnerabilidad. Este estado, además, 

es uno de los que muestra avances más significativos en el país en la instrumentación de 

sus planes estatales de acción climática. 

El enfoque metodológico está centrado en estrategias e instrumentos acordes para este 

tipo de investigación. Interesa capturar aspectos que gravitan alrededor de temas núcleo 

sobre el cambio climático, tales como: 

a) El reconocimiento social como problema y su magnitud 

b) La valoración de los riesgos actuales y potenciales 

c) Las fuentes de información sobre el tema 
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d) La forma como la ciudadanía incorpora la información científica que recibe  

e) Las prácticas cotidianas de educación ambiental relacionadas con la mitigación 

de gases de efecto invernadero (ahorro de energía, prácticas de consumo, etc.) 

f) Las posibles medidas de adaptación asumidas voluntariamente 

e) Las barreras y disposiciones a actuar hacia un cambio radical de estilo de vida 

Se pretenden explorar los aspectos anteriores en la población estudiantil de la UV, en la 

cual se condensan rasgos bastante representativos de la población mexicana, a fin de 

construir un perfil general de los grandes rasgos psicosociales que la caracterizan y que 

tendrían que ser tomados en cuenta para el diseño de estrategias educativas y de comu-

nicación que potencien las políticas de respuesta al cambio climático. Esto es, se intenta 

formular un conjunto de recomendaciones y pautas metodológicas que permitan configu-

rar estrategias más efectivas en la activación de comportamientos sociales consistentes 

con las medidas individuales y colectivas a promoverse.  

Explorar estos aspectos y construir propuestas para activar y potenciar los valores y acti-

tudes deseados son desafíos complejos, tanto por la complejidad del fenómeno de cam-

bio climático per se, como por las características de la población mexicana en cuanto a la 

diversidad de sus elementos socioeconómicos y culturales. De ahí que el problema edu-

cativo y de comunicación sobre el cambio climático no puede reducirse a transmitir la me-

jor información científica disponible a través de los medios masivos de comunicación e 

incluso a incorporar nuevos contenidos programáticos sobre el particular en el sistema 

educativo nacional. Estas son acciones que deberán emprenderse, pero no son suficien-

tes en sí mismas si no se inscriben en una estrategia que se oriente no sólo a dar infor-

mación y conocimientos sobre el tema, y a promover acciones y medidas puntuales, sino 

a incidir sobre valores, comportamientos y actitudes de la población en su conjunto.        

Es por ello que el estudio da pistas sobre el imaginario social, la dimensión simbólica, 

para trazar “mapas de sentido” que permitan hacer inteligibles las representaciones y per-

cepciones sociales que la gente ha construido sobre el cambio climático. La información 

resultante aporta luz no sólo para proponer programas de comunicación educativa hacia 

estos grupos y entidades, sino para impulsar medidas que permitan involucrar mejor su 

participación en la formación de ciudadanía. El estudio sienta bases para emprender otros 

proyectos a mayor profundidad y cobertura, así como con otros segmentos de la pobla-

ción que contribuyan a delinear cada vez mejor las decisiones de política pública en la 
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materia. De igual manera, contribuye a modificar tendencias de política sobre el cambio 

climático, que le confieren en los hechos, sobre todo en los presupuestos asignados, una 

menor importancia a los instrumentos sociales de la gestión ambiental en comparación 

con los instrumentos normativos y técnicos, e incluso al valor que reviste la mera trasmi-

sión de información.  

El gobierno mexicano actual publicó al comienzo de su gestión la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático (2007) y el Programa Especial de Cambio Climático (2009-2012) que 

convierte a todas las dependencias del gobierno federal en responsables concurrentes de 

la política en esta materia. Dentro de los ejes transversales para la concurrencia de políti-

cas públicas, la educación, la comunicación, la información y la capacitación desempeñan 

un papel de primer orden para formar una cultura cívico-política que promueva la partici-

pación ciudadana, de cara a las transformaciones que habrá de asumir la población en 

sus prácticas cotidianas y en el estilo de vida dominante que preconiza el mercado globa-

lizado, caracterizado por patrones de alimentación, transporte y movilidad, prácticas de 

ocio y modelos de consumo de distinción con una alta huella de carbono e inaccesibles 

para la mayoría de los grupos sociales.  

El estudio es de tres años de duración; se inscribe en una línea de investigación multidis-

ciplinaria. Esta perspectiva permite articular, reflexivamente, enfoques discursivos de un 

campo de análisis contemporáneo y de máxima complejidad epistemológica y científica, 

poniendo de manifiesto conexiones y vacíos que mostrarán también cómo se vive la gente 

en momentos de grandes desafíos y aceleradas transiciones, y cómo vislumbra sus hori-

zontes de posibilidad. 

Avances de la investigación 
A la fecha (04/04/2011), el estudio tiene estimada la muestra en los cinco campus de la 

UV, considerando el género, el área académica y el nivel de estudios en cada campus, de 

manera proporcional al número de estudiantes totales inscritos.  

Se llevó a cabo una experiencia piloto en el campus de Tuxpan-Poza Rica en 87 personas 

con edades entre 15 y 80 años. De esa experiencia se ajustó el instrumento y la base de 

datos con el software SPSS para procesar los resultados de la aplicación. 
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Se está por iniciar la fase de capacitación de los aplicadores en los cinco campus para 

comenzar el acopio de la información. 

Cuando esta ponencia se presente en el IX Congreso se tendrá toda la muestra cubierta y 

se estará en fase de procesamiento de la información. Se presentarían resultados prelimi-

nares del estudio. 
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