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Resumen 

En este escrito se analizan las representaciones sociales del cambio climático, obtenidas a 
través de un estudio cualitativo desarrollado con 110 estudiantes de un bachillerato del Estado 
de México; a través de un conjunto de técnicas: asociación libre, carta asociativa, dibujos y 
entrevista. Entre los resultados se encuentra el predominio de las representaciones sociales 
naturalistas, que pueden parcializar la mirada de los estudiantes, al priorizar la dimensión 
ecológica sobre las otras dimensiones (económica, política, cultural y social) del cambio 
climático, así como la existencia en éstas, de concepciones alternativas, que se alejan del 
conocimiento científico. Considerando que la educación ambiental para el cambio climático 
constituye una alternativa para que los estudiantes transiten de las representaciones sociales 
naturalistas a las representaciones sociales globalizantes y de las concepciones alternativas a 
los conceptos científicos, resulta fundamental para el fomento de los conocimientos y prácticas 
de prevención, mitigación, adaptación y/o resiliencia. Los resultados obtenidos, conllevan a 
considerar la incorporación de la educación ambiental para el cambio climático en la formación 
de los estudiantes del bachillerato.

Palabras clave: Cambio climático, educación ambiental, formación de profesores, representación 
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Introducción

La educación ambiental, y en particular la educación ambiental para el cambio climático no 
puede estar ajena a los retos ambientales provocados por el uso excesivo de los combustibles 
fósiles. La educación ambiental para el cambio climático representa una alternativa en el logro 
del objetivo 13 de la Agenda 2030, en que se propone adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos (Naciones Unidas, 2018), entre éstas, la implementación en el 
sistema educativo de acciones que generen una mejor comprensión y formación de actuación 
acordes a un estilo de vida diferente al modelo civilizatorio consumista y depredador. En 
México la educación ambiental está presente en el modelo curricular basado en  competencias 
del nivel medio superior (2018),  en los  temas  de “Ecología y medio ambiente”, en el que 
se abordan diversos contenidos relacionados con el cambio climático y en la Ley General 
de Educación (2021), en la que se señala entre otras cuestiones generar habilidades y 
capacidades de desarrollo sostenible y resiliencia frente al cambio climático.  Sin embargo, 
aún en muchos jóvenes persiste dudas sobre la existencia de este fenómeno. Es por ello que 
los resultados de las investigaciones educativas en estos tópicos, permiten obtener un “mapa” 
de las aproximaciones que se tienen en su conocimiento y comprensión; información que 
tiene múltiples implicaciones, no sólo educativas, sino también sociales, ya que en tanto en 
una sociedad se disemine información que enriquezcan las representaciones sobre objetos 
ambientales, es posible contribuir en la formación de ciudadanos responsables con el medio 
ambiente, conscientes de su actuar a favor de la sustentabilidad. En este trabajo se describe los 
resultados obtenidos de una investigación realizada en un bachillerato del Estado de México, a 
partir de la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los componentes de las representaciones sociales del cambio climático en los 
estudiantes de un bachillerato”?

Y con los siguientes objetivos: 

- Caracterizar  los tipos de representaciones sociales del cambio climático presentes en los 
estudiantes de un bachillerato.

- Identificar las concepciones alternativas que pueden estar presentes en las representaciones 
sociales del cambio climático en los estudiantes de bachillerato.

Desarrollo

Uno de los problemas ambientales que agobia a toda la humanidad, ya que no reconoce 
fronteras, condición social, nivel socioeconómico, religión, género, edad o actividad, es el 
cambio climático, el cual tiene orígenes naturales, pero en una mayor proporción también 
antropogénicos. “El ser humano es responsable de más de la mitad del calentamiento observado 
entre 1951 y 2010, periodo en el que también se verificó un aumento en los eventos climáticos 
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extremos, desde ondas de calor, frentes fríos, precipitaciones intensas, ciclones, etcétera” (IPCC, 
2014). En el modelo de desarrollo  predominante en la sociedad contemporánea, se promueve 
el consumismo, valorando al ser humano por su poder de compra. Para mantener una oferta 
constante de bienes y productos, se explota de forma irracional los recursos naturales, y para ello, 
y su posterior transformación y distribución se hace uso de fuentes de energía de origen fósil. La 
acumulación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera se manifiestan de forma gradual 
en el cambio climático. La información relacionada con los cambios en el clima se encuentra al 
alcance para la mayoría de las personas, en el caso de los jóvenes estudiantes de bachillerato, lo 
abordan en sus programas de estudio de ecología y medio ambiente; lo estudiaron en el nivel  
de educación secundaria en la asignatura de Geografía de México y el Mundo, y en educación 
primaria en los contenidos del área de ciencias naturales; pero además no son ajenos al cúmulo 
de información respecto a los problemas ambientales, en los que se incluye al cambio climático,  
que día con día se transmiten por los diferentes medios de comunicación. 

La educación ambiental en el nivel medio superior se integró primero en las instituciones 
que se encuentran vinculadas directamente con las universidades y otras instituciones 
de educación superior, tal es el caso de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Fernández de Castro y et al. (1992) con base en la evaluación 
permanente de la escuela nacional preparatoria, identifican que los colegios que la conforman 
han integrado diversos temas de ecología, conservación del ambiente, respecto al hábitat y 
uso racional de los recursos naturales.  Por otra parte, Ávila-Madrid (1992) puntualiza que en el 
proceso de Reforma Académica de la Universidad de Guadalajara se consideró fundamental 
la inclusión de la dimensión ambiental en el currículum del bachillerato en los contenidos 
del área de Ciencias Naturales (Biología, Química y Física), el área de las Ciencias Sociales 
(Economía, Sociología, Geografía, Historia y Filosofía), y con un taller de Educación Ambiental, 
cuyo objetivo fue el de capacitar a los inscritos en el desarrollo del Programa de Educación 
Ambiental para Extensión Universitaria. Años más tarde, en la Ley General de la Educación (2021), 
en el artículo 30. Fracción XVI, se señalan los contenidos de los planes y programas de estudio 
en las instituciones escolares del sistema educativo nacional, entre las que se encuentran los 
referidos a la educación ambiental. En el bachillerato de México con  la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior de 2008, se desarrolla un marco curricular común basado en 
competencias, incorporando en el plan de estudios contenidos relacionados con el cuidado 
del medio ambiente, entre los que se encuentran los referidos al cambio climático. Por otra 
parte, de acuerdo con el último estado de conocimiento en educación ambiental del Consejo 
Mexicano de Investigación Educativo (González-Gaudiano y Arias, 2015), el nivel medio superior 
ha sido poco estudiado, por ello se propuso el desarrollo de la investigación: “Representaciones 
sociales del cambio climático de los estudiantes de bachillerato”, en la Universidad Pedagógica 
Nacional (Ajusco). Aún se carece de información suficiente para conocer las representaciones 
que los jóvenes del nivel medio superior poseen sobre este fenómeno climático.

Las representaciones sociales se fundamentan en la historicidad de los sujetos, incorporando 
al lenguaje el  uso de códigos y patrones concretos, determinados por factores sociales, 



Área temática: Educación ambiental para la sustentabilidad

Ponencia

4

económicos, políticos, culturales, religiosos, étnicos, genéricos, entre otros. Los cuales permiten, 
por ejemplo, construir las  representaciones sociales sobre sobre  el cambio climático. Moscovici 
(1979) identifica la existencia de dimensiones en las RS: información, campo de representación 
(jerarquización de los elementos que configuran el contenido de la misma –objetivación-
anclaje)  y actitudes, con las cuales se estructuran  y  hacen posible que cada sujeto comparta sus 
representaciones, que los une al colectivo y hace posible ocurre un proceso de reconstrucción 
de la realidad; son utilizadas en la presente investigación las categorías propuestas por Reigota 
(1990): antropocéntricas, globalizantes y naturalistas. En esta investigación, se privilegia la 
perspectiva cualitativa en la que se aborda a las representaciones sociales como formas de 
discurso y derivan sus características de las prácticas discursivas de los actores sociales (Jodelet, 
1986); en la pesquisa se utilizan diversas técnicas: asociación libre (Grize, Verdes & Salem, 1987), 
carta asociativa (Abric, 1997), dibujos (Arto, 2010)   y entrevista (Gutiérrez, 2019 

La investigación comprende varios momentos: exploración, categorización y profundización; 
previo al desarrollo de estos momentos se realiza un pilotaje de los instrumentos con una 
muestra de 20 estudiantes de bachillerato, con el cual se realizan los ajustes a los instrumentos, 
principalmente en la redacción y extensión; se prioriza el análisis del lenguaje de los estudiantes 
con base a la propuesta de Bardin (1991), Singéry (2001) y Quiroz (2004). La cual consiste en 
la recuperación y organización de la información, identificando la frecuencia de palabras 
(sustantivos y adjetivos), clasificación de la información, con base a las categorías teóricas, 
análisis de contenidos de cada categoría, análisis cualitativo de la información agrupada en  
categorías y triangulación, para finalmente sintetizas la información. En el análisis se toman en 
cuenta los tipos de representaciones y la presencia de concepciones alternativas. 

Conclusiones

La investigación se realizó en un bachillerato del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México; en un grupo de cada semestre: 44 estudiantes del segundo semestre, 37 del cuarto 
semestre y 29 del sexto semestre. En los resultados que se presentan, se anotan  entre paréntesis 
los porcentajes por grupo.

La asignatura donde se abordaron contenidos referidos al cambio climático, son identificadas 
por los estudiantes, entre las principales se destaca:  la asignatura de Química (75% de 
los estudiantes del segundo semestre); “el proyecto transversal”, que incide en todas las 
asignaturas (54% de los estudiantes del cuarto semestre) y la asignatura de Geografía (68% de 
los estudiantes del sexto semestre). Pero, como se observa, son pocas las asignaturas que los 
estudiantes identifican con contenidos sobre el cambio climático no han sido significativas, ya 
que los estudiantes no hacen referencia de las asignaturas de semestres anteriores, resultado 
semejantes han sido obtenidos por Espejel y Flores (2015). Al cuestionar a los estudiantes, si 
el cambio climático está presente en sus conversaciones cotidianas con otras personas, los 
estudiantes de los tres semestres señalan en su mayoría al profesorado, (25% de los estudiantes 
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del segundo semestre, 40% de los estudiantes del cuarto semestre y   52% de los estudiantes 
del sexto semestre). Los estudiantes conversan sobre estos temas con algún integrante de 
la familia (34%, segundo semestre, 22%, cuarto semestre, 10%, sexto semestre) y un amigo 
(12%, segundo semestre, 24% cuarto semestre, 24% sexto semestre).  El cambio climático es 
un tema de conversación no solo en la escuela, sino también en los ámbitos familiar y social. 
Dato que resulta relevante, ya que como lo refiere Ledezma (2016),  los estudiantes al compartir 
lo aprendido y aprehendido con familiares y amigos, contribuyen a establecer una primera 
aproximación a una resiliencia comunitaria, ante los efectos del cambio climático.  De acuerdo 
con la información proporcionada por los estudiantes, se identifican los tipos de representación 
(representaciones sociales antropocéntricas, naturalistas y globalizantes)

La dimensión del campo de representación hace referencia al contenido concreto y limitado de 
las proposiciones que se refieren a un aspecto específico del objeto de representación (Moscovici, 
1979). Se permite visualizar las propiedades cualitativas del objeto, sus componentes se organizan 
en torno a un núcleo figurativo y un sistema periférico. A partir del análisis del lenguaje, es posible 
configurar la organización de los elementos que constituyen a las representaciones. En este 
estudio los resultados muestran que el número  de palabras utilizadas para referirse al cambio 
climático es distinto de acuerdo con el semestre de estudio, 250 palabras en los estudiantes del 
segundo semestre, 206 palabras en los estudiantes del cuarto semestre y 259 palabras en los 
estudiantes del sexto semestre. Las palabras utilizadas en las cadenas de asociación elaboradas 
por los estudiantes hacen posible identificar los tipos de representación social predominante 
(naturalistas, globalizadoras y antropocéntricas de los estudiantes). En la siguiente relación  de 
palabras más utilizadas, se incluye la frecuencia entre paréntesis. 

Tabla 1. Palabras más utilizadas por semestre

Representaciones Segundo Cuarto Sexto

Naturalistas

calentamiento global (14), 
temperatura (10), extinción 
animales y plantas (9), ani-
males (7), frío (6), sequías (5)

animales (9), muerte seres 
vivos (7), agua (6), lluvia (5), 
plantas (5)

extinción plantas y ani-
males (12), animales (6), 
temperatura (6), calor (6), 
árboles (6).

Antropocéntricas no identificadas
reciclar (8), reutilizar (6), 
fábricas (5) innovación (18), tala de 

árboles (9), fábricas (6).

Globalizantes contaminación (15), basura 
(9), efecto invernadero (5)

contaminación (15), basura 
(12)

contaminación (21), efecto 
invernadero (5).

Fuente: elaboración propia

En las expresiones de los estudiantes se observa el predominio de las representaciones sociales 
naturalistas, es más común el empleo de palabras relacionadas con el medio ambiente natural. 
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Este tipo de representaciones, también fueron identificadas por Bello, Alatorre y González- 
Gaudiano (2016), quienes las nombran representaciones sociales ambientalistas.

Acorde con la forma en que son organizadas y jerarquizadas las palabras, es posible obtener 
una imagen de la representación social, ya que comprende una estructura organizada de  
conceptos (Grize, 1993), al ser más frecuentes las palabras relacionadas con las representaciones 
sociales naturalistas,  forman el núcleo figurativo, Y en el sistema periférico, además de los 
términos  asociados con las representaciones sociales naturalistas se encuentran términos de 
los otros dos tipos de representaciones (globalizantes y antropocéntricas)  ya que en el contexto 
cultural donde se inscribe el grupo está en un constante flujo de relaciones dinámicas.  Estas 
relaciones implican procesos de creación cultural y tecnológica y procesos históricos y sociales 
de transformación del entorno natural y construido (Reigota, 1994).

Al analizar las palabras que constituyen la representación social, se hace evidente la 
importancia del conocimiento escolar, el cual puede hacer más cercano los conceptos 
científicos a los estudiantes. 

Para identificar a los informantes en el discurso de los estudiantes se usan dos números, el 
primero corresponde al semestre de estudio, y el segundo al informante.

“Así se ve el cambio climático. Lleno de basura, humo, fábricas, autos que provocan cambio en 
el clima, muchas inundaciones, se acaba con la naturaleza” (2.3). 

“El mundo es el que sufre todos los cambios de clima, eso es gracias a las actividades de los 
hombres y la contaminación” (4.9).

“El cambio climático provoca lluvia, mucho calor, derrumbes, desforestación, destrucción y 
donde quedan los animales y las plantas?” (6.17).

En las explicaciones predominan componentes de las representaciones sociales naturalistas, 
sobre todo en la tercera explicación (6.17).  En la primera (2.3)  y segunda (4.9), se hacen presentes 
también los elementos de las representaciones antropocéntricas.  Las representaciones sociales 
naturalistas pueden parcializar la mirada de los estudiantes, al priorizar la dimensión ecológica 
sobre las otras dimensiones (económica, política, cultural y social) del cambio climático. El 
limitar las causas y consecuencias del cambio climático solo a factores naturales, conlleva 
reconocer solo una parte de la problemática.

Por otra parte, en el presente estudio se identificaron varias concepciones alternativas en el 
pensamiento social de los estudiantes, reforzadas por las interacciones cotidianas que ocurren 
en las instituciones escolares. Se encuentran entre otras las siguientes:

“El clima se modifica debido al calentamiento global, la atmósfera de nuestro planeta se vuelve 
más sensible y recibe la radiación de los rayos solares directamente, lo cual es más dañina para 
los seres vivos, ya que hay incendios, los ríos y lagos se secan y hay tormentas de tierra” (2.15).
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 “El cambio climático hace que en los lugares donde debe haber frío, haya mucho calor, y donde 
debe haber calor hace mucho frío. Por ese motivo, se derriten los polos, y hay contaminación, 
animales y plantas, porque mueren por esto” (4.43).

“Por el cambio climático la atmósfera se destruye poco a poco, la temperatura está cambiando 
cada vez más, se dan un sinfín de afectaciones al ambiente, a causa del calor extremo por la 
destrucción de la capa de ozono” (6. 8) 

En las respuestas textuales de los estudiantes se observa que en las representaciones sociales 
existen concepciones alternativas, el conocimiento práctico del cambio climático se aleja del 
conocimiento científico, resultados similares se han encontrado en otros estudios (Espejel y Flores, 
2015; Bello, Alatorre y González- Gaudiano, 2016). En este sentido cabe preguntarse si las prácticas 
educativas en el bachillerato están incidiendo en la transformación de estas concepciones.

En la presente muestra, se identifica confusiones entre las causas y consecuencias del cambio 
climático, lo que indica que en sus representaciones sociales están presentes concepciones 
alternativas. Estos resultados son semejantes a los encontrados en Ferrari, et al. (2019). Por 
ejemplo, la contaminación es identificada al mismo tiempo como consecuencia y causa. 

La contaminación del medio ambiente es la principal causa del cambio climático para los 
estudiantes del cuarto (40%)  y sexto semestre (35%) , y en los estudiantes del segundo semestre 
es el calentamiento global (25%). Como se observa no es la única confusión, el calentamiento 
global no es una causa; encontrar esta concepción alternativa es muy común, resultados 
similares han sido encontrados en otras investigaciones, (Boyes,  Stanisstreet & Yongling , 2008;  
Chang & Pascua,  2015). 

Los estudiantes identifican múltiples consecuencias del cambio climático para los seres 
humanos, los seres vivos, los ecosistemas y el planeta. En las consecuencias identificadas 
por los estudiantes, se observan elementos de las representaciones sociales naturalistas y 
antropocéntricas, con un sesgo catastrofista, resultados semejantes han sido encontrados por 
Meira (2005) y González-Galdiano y Maldonado (2012).

En el caso de los estudiantes del segundo y cuarto semestre, la principal consecuencia es el 
aumento de la contaminación (40% y 30% respectivamente) y en los estudiantes del sexto 
semestre el derretimiento de los polos (34%). Los estudiantes de segundo y cuarto semestre 
también indican entre las principales consecuencias la aparición de nuevas enfermedades (15% 
y 12% respectivamente). Y en los estudiantes de sexto semestre señalan el derretimiento de los 
polos (17%). Estos resultados son consistentes a los encontrados por  González- Gaudiano y  
Maldonado (2012), donde los jóvenes  reconocen diversas consecuencias del cambio climático, 
de forma principal las relacionadas con las alteraciones al medio ambiente, además de que se 
identifican en las respuestas de los estudiantes, en mayor medida, términos relacionados con las 
representaciones sociales naturalistas. Pero en otros estudios, referidos a las representaciones 
sociales del cambio climático no habían  emergido la aparición de nuevas enfermedades.
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La contaminación del medio ambiente es la principal causa del cambio climático para los 
estudiantes del cuarto (40%) y sexto semestre (35%) , y en los estudiantes del segundo semestre 
es el calentamiento global (25%). Como se observa no es la única confusión, el calentamiento 
global no es una causa; encontrar esta concepción alternativa es muy común, resultados 
similares han sido encontrados en otras investigaciones, (Boyes,  Stanisstreet & Yongling  2008;  
Chang & Pascua  2015; Meira, Gutiérrez, Arto & Escoz 2018 y Ferrari, et al. 2019). La existencia de 
estas concepciones, algunas válidas para la comunicación cotidiana, simplifica la problemática 
del cambio climático. En el bachillerato los jóvenes se requiere lograr una mejor comprensión del 
fenómeno. Se observan múltiples confusiones sobre las causas y consecuencias; en el abordaje 
de algunos temas, las concepciones alternativas predominan sobre los conocimientos científicos.

La configuración de las representaciones sociales es un proceso largo, que rebasa las fronteras 
las instituciones escolares, por lo que resulta deseable que la educación ambiental para el 
cambio climático no se restringa al contexto escolar, sino también sea tomada en cuenta por 
los medios de comunicación. 
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