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Resumen: 
La teoría de las representaciones sociales ofrece una aproximación teórica que permite 

entender cómo se reelabora el conocimiento sobre el cambio climático al salir de la esfera 
científica e insertarse en la cotidianidad de las personas. Así, muestra cómo se articula con los 
valores, las creencias y las ideas compartidas por un grupo social en un contexto particular. 
El presente documento ofrece una revisión crítica de 67 artículos sobre representaciones so-
ciales del cambio climático en diferentes contextos. Se identifican y analizan las principales 
contribuciones de los artículos, las estrategias metodológicas utilizadas y las oportunidades 
que abren para futuras líneas de investigación. La revisión brinda un panorama amplio de la ri-
queza que ofrece la teoría de las representaciones sociales para entender el cambio climático 
desde una perspectiva socioeducativa.

Palabras clave: representaciones sociales, psicología social, crisis climática, educación, me-
dios de comunicación, acción social.

Abstract: 
Social representation theory provides a theoretical framework for comprehending how 

information about climate change is transformed as it moves from the scientific realm and 
becomes intertwined with people’s everyday lives. It also explores the relationship between 
this knowledge and the shared values, beliefs, and ideas within a specific social group. This 
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article critically reviews 67 papers on social representations of climate change, identifying 
main contributions, methodological approaches, and future research opportunities. This 
review offers a broad outlook on the knowledge provided by social representation theory to 
understand climate change from a social-educational perspective.

Keywords: social representations, social psychology, climate crisis, education, media, social 
action.

1. Introducción
Las ciencias del sistema Tierra nos han alertado sobre la amenaza que representa el cam-

bio climático (CC), sobre sus consecuencias si se mantiene la tasa actual de emisiones de 
gases de efecto invernadero (Pörtner et al., 2023) y sobre el peligro que esto supone para las 
sociedades humanas, para la habitabilidad del planeta y para la continuidad de la vida so-
bre este (Rockström et al., 2023). Tal potencial de amenaza convierte al CC en un problema 
social prioritario. El CC y las crisis socioambientales en su conjunto son fenómenos que han 
evidenciado las deficiencias del modelo económico dominante (Pelling et al., 2012), pues los 
patrones de producción y consumo incentivados por la aspiración globalizada a un estilo de 
vida occidental desencadenan la depredación de los recursos de los que depende la vida y 
están generando una alteración sistémica de los ciclos biogeoquímicos necesarios para man-
tener el funcionamiento ecológico en el planeta (Batel et al., 2016; Pelling et al., 2012). Estos 
desequilibrios contribuyen a amplificar las brechas de inequidad e injusticia social generadas 
por el modelo económico capitalista (Schipper et al., 2020). Esto hace necesario un cambio de 
paradigma que permita transformar nuestra relación con el medio ambiente y entre las per-
sonas, así como promover una transición hacia formas de sociedad más justas y sustentables 
(González-Gaudiano, 2012).

Esta transición demanda cambios culturales profundos en nuestra forma de ser y estar 
en el mundo. La complejidad del CC nos obliga a cuestionar los supuestos implícitos de la 
economía global de mercado. Exige replantear los mecanismos políticos y sociales para re-
solver un problema global con consecuencias diferenciadas localmente; reclama la conside-
ración de los problemas ecológicos y sociales como interrelacionados; y requiere tomar en 
cuenta aspectos culturales y psicológicos referentes a la cognición y valoración pública del 
problema para incentivar la acción individual y colectiva (Dryzek et al., 2011; Jamieson, 2012). 
En este sentido, los aportes de las ciencias sociales son medulares para entender los factores 
que facilitan u obstruyen las respuestas individuales, colectivas e institucionales ante el CC 
(Norgaard, 2011; Poma, 2018). Interesa especialmente contribuir a la articulación de respuestas 
educativas que sean congruentes con el potencial de amenaza de la crisis climática. Es decir, 
respuestas que correspondan con la escala y urgencia de los cambios sociales necesarios 
para eludir los peores escenarios futuros y para adaptar a las diferentes sociedades humanas 
a los impactos que la inercia inherente al sistema climático hace inevitables.

La teoría de las representaciones sociales (TRS), originalmente propuesta por el psicólo-
go Serge Moscovici en 1961, ofrece un marco teórico para entender cómo las personas dan 
sentido a objetos socialmente relevantes, en particular a aquellos que les son novedosos, 
que generan controversia social o que, de alguna manera, representan una ruptura con res-
pecto a conocimientos previos; por ejemplo, aquellos que emergen de la esfera científica  
(Howarth, 2006; Höijer, 2011). Por ello, la TRS se ofrece como una propuesta teórica útil para 
estudiar cómo se entiende y se responde socialmente al CC y para orientar las acciones edu-
cativas que pretenden intervenir en los procesos de reflexión, de apropiación cultural y de 
reacción social.
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1.1. Teoría de las representaciones sociales

La TRS parte de la premisa de que las personas, en las sociedades contemporáneas, cons-
truyen su conocimiento sobre el mundo a partir de la información difundida a través de los 
medios de comunicación, de la formación escolar y de las experiencias individuales y colec-
tivas. Esta información es interpretada según los valores, las creencias y las ideas comparti-
dos en un grupo, el cual orienta sus prácticas, comportamientos, lenguaje e interacciones, y 
media en su desenvolvimiento en el ámbito cotidiano (Moscovici, 2008; Jodelet, 1986; Flick et 
al., 2015). Estos sistemas de valores, ideas y prácticas se denominan representaciones sociales 
(RS) y funcionan como filtros para el descubrimiento, la interpretación y la organización de lo 
que entendemos como realidad (Höijer, 2011).

La TRS plantea que las representaciones están conformadas por tres dimensiones: infor-
mación, representación y actitud. La dimensión de la información se refiere a los conocimien-
tos de un grupo determinado sobre el objeto representado (Banchs, 2000).

La dimensión de la representación alude a los elementos que forman parte de la represen-
tación, a su jerarquización y a la manera en que se articulan para dar sentido al objeto (Terrón, 
2010). De acuerdo con Abric (1996), estos elementos se organizan en un núcleo central, en el 
que se encuentran los elementos no sujetos a negociación, y en elementos periféricos, donde 
se hallan los elementos variables, que dan flexibilidad a la representación en situaciones con-
cretas (Moliner y Abric, 2015; Wachelke, 2011).

Finalmente, la actitud hace referencia a la orientación, favorable o desfavorable, que los su-
jetos adoptan hacia el objeto de representación (Jodelet, 2008). De acuerdo con Moscovici, la 
actitud es la primera dimensión que aparece en el origen de una representación. Esto implica 
que, incluso cuando los sujetos aún no han adquirido un conocimiento profundo de un objeto 
ni organizado sus contenidos, puede existir una actitud general con respecto a dicho objeto 
que está influenciada por las ideas y los valores compartidos en el grupo al que pertenecen 
(Moscovici, 2008).

Las RS se forman a partir de dos procesos complementarios: el anclaje y la objetivación. En el 
anclaje, determinados elementos del objeto se comparan y relacionan con representaciones pre-
viamente formadas y culturalmente familiares que facilitan su interpretación (Abric, 1996; Höijer, 
2011; Jodelet, 1986). Esta categorización permite hacer familiar algo que no lo era. La objetivación, 
por su parte, permite convertir una idea abstracta en una concreta a partir de la materialización 
mediante imágenes, conceptos o personas que se asocian al objeto de representación y lo hacen 
tangible (Jodelet, 1986; Höijer, 2011). Estos procesos se hacen evidentes en el lenguaje a través de 
las metáforas, asociaciones o analogías utilizadas por los individuos en sus discursos.

Las RS se clasifican en hegemónicas, emancipadas y polémicas de acuerdo con el con-
senso que existe respecto a ellas. Las representaciones hegemónicas son aquellas que tienen 
un alto nivel de consenso social y, por lo tanto, son coercitivas y condicionan las prácticas de 
un amplio grupo de personas (Gillespie, 2008). Las representaciones emancipadas compar-
ten elementos con las hegemónicas, pero cuentan también con aspectos distintivos que es-
tán relacionados con los valores y las prácticas de los grupos que las comparten (Ben-Asher, 
2003). Por su parte, las representaciones polémicas se contraponen a las hegemónicas, por lo 
que suelen ser causa de conflicto (Ben-Asher, 2003; Gillespie, 2008).

El objetivo de este artículo es hacer una revisión crítica de la literatura publicada sobre 
representaciones sociales del CC (RSCC) e identificar los hallazgos de estas investigaciones, 
sus abordajes metodológicos y las futuras líneas de investigación y acción que se identifican. 
Todo ello con la finalidad principal de identificar las aportaciones al ámbito socioeducativo.

2. Metodología
Se realizó una búsqueda de artículos sobre representaciones sociales del CC en las bases 

de datos Scopus y Web of Science para documentos en inglés y en Dialnet, Redalyc y Scielo 
para aportaciones en español.



Harumi TAKANO-ROJAS, Alicia CASTILLO y Pablo MEIRA-CARTEA

30 Revista Española de Pedagogía (2025), 83(290), 27-61

La búsqueda se realizó entre el 13 de febrero y el 10 de marzo de 2023; se utilizaron los 
siguientes términos: «cambio climático/climate change» o «clima/climate» y «representacio-
nes sociales/social representations» o «teoría de las representaciones sociales/social repre-
sentations theory» en todo el documento. En una primera revisión, se eliminaron los elementos 
duplicados de los buscadores y se aplicaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión:

1. Se incluyeron artículos de investigación, artículos de revisión y capítulos de libros que 
abordaran el estudio de las RSCC.

2. Se incluyeron documentos cuyo corpus estuviese en inglés o español.

3. Se incluyeron documentos publicados desde 1961 (cuando Moscovici propone la teo-
ría de las representaciones sociales) y hasta enero de 2023.

4. Además de los documentos sobre RSCC, se incluyeron documentos sobre RS de 
objetos relacionados, cuyo vínculo con el cambio climático se hiciera explícito en el 
cuerpo del documento (p. ej., representaciones sociales de estrategias de adaptación 
y mitigación, sustentabilidad, consumo de carne, fracking, geoingeniería y energía).

5. Se excluyeron documentos cuya temática no se relacionaba con el clima o el CC y 
aquellos que no mencionaran de forma explícita la TRS (p. ej., aquellos que usan el 
término representaciones en un sentido amplio, sin hacer referencia a la TRS).

6. No se incluyeron libros completos, ya que su extensión no habría permitido un análisis 
con la misma profundidad que el resto de los documentos analizados.

Tras aplicar estos criterios, se obtuvieron un total de 67 documentos. En cada documento, 
se identificaron los objetivos de la investigación, las técnicas de recolección de datos y los 
métodos de análisis utilizados. Al mismo tiempo, se sistematizó la información bibliométrica 
(año de publicación, país o países donde se desarrolló la investigación, tipo de documento, 
título, palabras clave de los autores), que puede consultarse en el Apéndice.

Desde un enfoque interpretativo (Cantrell, 1996) y siguiendo las recomendaciones meto-
dológicas de Varguillas (2006), se llevó a cabo un análisis de contenido riguroso para cada 
documento mediante el uso del software Atlas.ti (versión 8). Para evaluar los resultados re-
portados, se generaron categorías de análisis con base en la TRS que permitieron identificar 
contenidos de las RSCC y distinguir sus dimensiones (información, representación y actitud), 
procesos (anclaje y objetivación), estructura (núcleo y periferia) y tipos de representaciones 
(hegemónica, emancipada o polémica). La construcción de categorías y el análisis de los do-
cumentos corrieron a cargo de la primera autora. Posteriormente, los demás autores revisaron 
las relaciones entre categorías y ofrecieron sugerencias para interpretar las relaciones y expli-
carlas. Un ejemplo de cómo se realizó la codificación se ofrece en la Tabla 1.

En el primer ejemplo de la Tabla 1, la codificación dimensión_representación permite iden-
tificar que el resultado reportado se refiere a un contenido de la representación del cambio 
climático. Por su parte, las codificaciones anclaje_contaminación y estructura_núcleo indican 
que, en la unidad de análisis, se identifica un proceso de anclaje en el que se relaciona el cam-
bio climático con la contaminación y que, por su prevalencia, esta relación se reconoce como 
parte del núcleo de la representación. De manera similar, en el segundo ejemplo, las codifica-
ciones objetivación_estaciones, objetivación_estado del tiempo y objetivación_experiencias 
indican que el extracto reporta procesos de objetivación en los que las personas dan sentido 
al cambio climático a partir de su experiencia directa y observable de cambios en las estacio-
nes y en el estado del tiempo.

La lectura a detalle de los documentos y de las herramientas de Atlas.ti (Varguillas, 2006) 
permitieron reconocer, por un lado, elementos comunes y variables de las RSCC y, por otro, la 
existencia de ejes temáticos recurrentes en torno a los cuales giran las investigaciones. Estos 
últimos se tomaron como base para organizar los resultados de la revisión.

http://Atlas.ti
http://Atlas.ti
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3. Resultados
En el análisis de los documentos, se identificaron cinco ejes temáticos (Figura 1). Tras una 

presentación de las tendencias de investigación y de su distribución geográfica, los resul-
tados se organizan de la siguiente manera: las secciones 3.1. El uso de la TRS para el estudio 
del CC y 3.2. Las RSCC: elementos comunes comprenden el primer eje temático. En ellos, se 
discute el potencial de la teoría para el estudio del CC, sus abordajes metodológicos y los 
contenidos de las RSCC identificados en la codificación que se presentan de forma reiterada 
en los documentos analizados. Un segundo eje temático corresponde a los hallazgos en el 
ámbito de la investigación educativa, que se presentan en la sección 3.3. RSCC en la investiga-
ción educativa. En la sección 3.4. La importancia del contexto en las RSCC, se destacan aque-
llos elementos contextuales que son clave en la formación de las RSCC. Estos hallazgos son 
resultado, principalmente, de investigaciones que comparan las representaciones de grupos 
sociales en un mismo contexto o en contextos diversos. Otro eje temático corresponde a las 
RSCC en los medios de comunicación convencionales, tanto impresos como audiovisuales. 
Los resultados se presentan en la sección 3.5. Las RSCC en los medios de comunicación, en 
donde se incluyen investigaciones sobre las RS de la ciencia y los científicos del clima en los 
medios y sus implicaciones en las RSCC del público. Finalmente, la sección 3.6. Las RS sobre 
respuestas ante el CC corresponde al último eje temático, en el que se conjugan investigacio-
nes sobre las RS de determinadas estrategias de adaptación o mitigación implementadas en 
diversos contextos.

En el mapa de la Figura 1, se observa que Europa y América del Norte son las regiones en 
donde se han realizado la mayor parte de las investigaciones y donde se aborda una mayor 
diversidad de ejes temáticos. Vale la pena resaltar que un amplio porcentaje corresponden 
a España y México, respectivamente, en donde los estudios en el ámbito de la investigación 
educativa son predominantes. Por el contrario, Asia y África presentan el menor número de 
proyectos a nivel regional, por lo que varios ejes temáticos faltan por ser explorados. En Amé-
rica Latina, se encontraron investigaciones en tan solo cuatro países (Argentina, Brasil, Chile 
y Colombia), con ausencia del eje temático de respuestas al cambio climático. Por su parte, 
Australia es el único país de la región de Oceanía donde se han reportado investigaciones 
sobre RSCC. Sin embargo, no se presenta ningún trabajo que aborde el eje de investigación 
educativa.

Tabla 1. Ejemplo del proceso de codificación en Atlas.ti

Ref. Unidad de análisis Categoría Código

[28, p. 15]

El núcleo de la representación en los 
estudiantes de ambas universidades 
corresponde a la contaminación, 
ya que esta tuvo la frecuencia más 
alta como la palabra que primero 
evocaban los sujetos.

Dimensión

Procesos 
Estructura

dimensión_representa-
ción

anclaje_contaminación 
estructura_núcleo

[54, p. 289]

Experiencias de estaciones 
cambiantes y un tiempo atmos-
férico curioso son evidencia de 
un cambio climático presente. 
(Traducción propia)

Dimensión 
Procesos

dimensión_representa-
ción

objetivación_estado del 
tiempo objetivación_es-
taciones objetivación_
experiencias

Nota: se presentan dos ejemplos de la codificación realizada en Atlas.ti. Se indica la referencia (Ref.) de 
acuerdo con la lista del Apéndice y la página de donde se extrajo la cita.

http://Atlas.ti
http://Atlas.ti
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3.1. El uso de la TRS para el estudio del CC

Los artículos revisados persiguen principalmente dos objetivos (Tabla 2): conocer las RSCC 
o elementos de ellas (contenidos o procesos) en uno o más grupos sociales, y entender el rol 
de los mediadores (el currículum, los medios, etc.) en la difusión de las RSCC y cómo la ciencia 
climática que difunden es recibida y reinterpretada por diversas audiencias. Algunas investi-
gaciones se han enfocado en el estudio de las RS implícitas en diferentes respuestas de adap-
tación y mitigación, mientras que otras ofrecen revisiones de diversos aspectos de las RSCC.

Para el estudio de las RSCC, se han empleado técnicas de investigación cuantitativas, 
cualitativas y mixtas (Tabla 3). Las técnicas cuantitativas incluyen pruebas estadísticas para 
identificar tendencias en datos numéricos a partir de listas de palabras, encuestas, entrevistas 
o análisis de textos. Estos métodos han probado ser útiles para identificar contenidos genera-
lizables de las RS, temas y asociaciones recurrentes, y, en particular, para distinguir elementos 
centrales y periféricos de las representaciones. Asimismo, facilitan la comparación y el con-
traste con las RSCC entre grupos.

Figura 1. Tendencias de investigación en representaciones sociales del cambio 
climático a nivel regional.

Nota: en escala de grises se señala el número de investigaciones reportadas en cada país. Esto difiere del 
número de documentos analizados (n = 67), ya que hay investigaciones transrregionales que reportan 
resultados para más de un país. Las gráficas indican la frecuencia relativa de documentos en cada eje 
temático por región, excluyendo las revisiones generales. En la parte inferior, se señalan el número total 
de documentos en cada eje temático y las referencias (el ID del artículo que corresponde a la lista del 
Apéndice, donde también puede consultarse información bibliométrica de cada documento). 
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Entre las técnicas cualitativas, predomina el uso de entrevistas semiestructuradas y de gru-
pos focales (Tabla 3). Las primeras permiten a los participantes profundizar en sus respuestas 
e identificar matices, vínculos y relaciones entre elementos o dimensiones de la RSCC que 
pueden no ser evidentes en las aproximaciones cuantitativas. Los grupos focales permiten a 
quien investiga presenciar el intercambio y la negociación de ideas e identificar elementos 
compartidos y contrastantes en la argumentación. Se ha utilizado también la asociación libre 
de palabras para revelar contenidos de la representación y su organización, así como la ela-
boración de esquemas gráficos, dibujos y relatos de experiencias (Tabla 3), que permiten a 
los participantes expresarse de manera libre y establecer relaciones entre los elementos de la 
representación y su vida cotidiana.

Tabla 2. Objetivos perseguidos en las investigaciones de los artículos analizados.

Objetivo FR Referencias [ID artículo]

Identificar elementos o procesos de las 
RSCC en un grupo de estudio (n = 31) 0.30

[4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20,

23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35,

36, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 62]

Conocer el rol de los medios en la difusión 
de las RSCC o las RS de temas asociados al 
CC (n = 17)

0.16
[18, 24, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,

53, 54, 56, 58, 61, 64, 65]

Comparar las RS de dos o más grupos 
de estudio (n = 16) 0.15

[4, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 23, 28, 31, 33, 34,

39, 45, 46, 57]

Conocer las RS de respuestas de adapta-
ción o mitigación al CC o las RS de temas 
asociados al CC (n = 16)

0.15
[29, 42, 43, 59, 55, 57, 58, 59, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 66, 67]

Identificar si las RSCC inciden en las prácti-
cas sociales del grupo de estudio (n = 8) 0.08 [26, 27, 30, 35, 36, 37, 62, 63]

Revisiones de literatura sobre diversos 
aspectos de las RSCC (n = 6) 0.06 [1, 2, 3, 16, 19, 40]

Evaluar la relación entre el nivel de alfabeti-
zación climática y las RSCC (n = 5) 0.05 [4, 13, 14, 17, 23]

Identificar emociones en las RSCC (n = 2) 0.02 [48, 10]

Otros (n = 3) 0.03 [15, 22, 21]

Nota: el ID artículo corresponde a la lista del Apéndice. Se indica la frecuencia relativa (FR) de cada 
objetivo. 
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Sobre el uso de la TRS para el estudio del CC, los artículos de González (2012), Jaspal et al. 
(2014) y Batel et al. (2016) ofrecen revisiones y reflexiones enriquecedoras. Enfatizan que la TRS 
debe su aceptación entre una comunidad amplia y transdisciplinar de investigadores a su 
reconocimiento del carácter social y cultural en la construcción de significados, pues supera 
las limitaciones de las perspectivas individualistas que tienden al reduccionismo (Batel et al., 
2016). Además, reconoce que esta construcción es contexto-dependiente y coloca al sujeto 
como agente capaz de influir a la vez que es influenciado por su entorno sociocultural (Gon-
zález, 2012; Jaspal et al., 2014). Otro aspecto valioso de la TRS es que reconoce la funcionalidad 
del conocimiento de sentido común, que se construye y responde a necesidades diferentes a 
las del conocimiento científico, pero que no debe ser desestimado ni simplificado como una 
desfiguración de este (Jaspal et al., 2014). Para el estudio del CC, en particular, la TRS ofrece un 
marco idóneo, ya que fue propuesta para entender cómo objetos que emergen de la esfera 
científica son reinterpretados, resignificados y aprehendidos socialmente al difundirse en la 
arena pública.

Tabla 3. Metodologías utilizadas en las investigaciones de los artículos analizados.

Metodología FR Referencias [ID artículo]
R

ec
o

le
cc

ió
n 

d
e 

d
at

o
s

Cuestionario (n = 28) 0.36
[4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 
23, 24, 25, 26, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 
42, 43, 56, 62, 63]

Entrevista (n = 15) 0.19 [5, 8, 9, 10, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 46, 
55, 57, 58, 59]

Recolección bibliográfica/prensa/me-
dios audiovisuales (n = 12) 0.15 [45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 

64, 65]

Grupo focal (n = 8) 0.10 [21, 22, 29, 33, 34, 44, 54, 67]

Asociación libre de palabras (n = 7) 0.09 [11, 12, 27, 28, 31, 39, 62]

Otros (p. ej., relatos, dibujos) (n = 7) 0.09 [5, 8, 9, 11, 12, 16, 40]

A
ná

lis
is

 d
e 

d
at

o
s

Pruebas de significancia estadística 
(descriptiva, inferencial, pruebas esta-
dísticas) (n = 27)

0.29
[4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 
26, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 43, 60, 62, 63]

Análisis del discurso (n = 22) 0.27
[8, 9, 11, 12, 5, 21, 27, 31, 33, 40, 41, 
44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 58, 59, 
64, 65]

Análisis de contenido (n = 17) 0.19 [4, 5, 11, 10, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 
37, 40, 46, 53, 58, 67]

Otros (p. ej., análisis bibliométrico, aná-
lisis de redes sociales, análisis semióti-
co, análisis temático, método ALCESTE) 
(n = 12)

0.25 [1, 3, 25, 40, 45, 50, 51, 52, 56, 60, 
61, 67]

Nota: se muestran las técnicas de recolección de datos y las herramientas de análisis reportadas por 
los autores. El ID artículo corresponde a la numeración del Apéndice. Se indica la frecuencia relativa 
(FR) de cada herramienta. 
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3.2. Las RSCC: elementos comunes

En el análisis de los 67 documentos, destaca la homogeneidad en las RSCC de los grupos 
estudiados, con independencia de su contexto social o cultural (Tabla 4), hallazgo que apunta 
a un alto nivel de generalización de las RS sobre este objeto. Los contenidos centrales de las 
representaciones consisten en elementos asociados con las causas y consecuencias del CC, 
que se enfocan sobre todo en aspectos biofísicos, con escasas menciones a la dimensión so-
cial. Con excepción de los grupos negacionistas, quienes comparten una representación po-
lémica del CC, la mayoría de los grupos sociales estudiados comparten una representación 
hegemónica, que reconoce la existencia del CC y su causalidad antropogénica. Sin embargo, 
ello no implica necesariamente una comprensión de la complejidad del fenómeno ni una vin-
culación significativa con el modelo de producción-consumo dominante.

Tabla 4. Contenidos de las RSCC reportados frecuentemente.

Representación

Código FR Referencias [ID artículo]

C
au

sa
s 

y 
co

ns
ec

ue
nc

ia
s

Se reconoce el origen antrópico del CC  
(n = 22) 0.19

[4, 5, 6, 9, 11, 12, 13,14, 17, 20, 
21, 23, 25, 30, 33, 35, 36, 38, 
40, 47, 50, 60]

Se menciona el modelo económico como 
causa del CC (n = 7) 0.06 [5, 20, 21, 29, 37, 54, 67]

Se mencionan consecuencias biofísicas del 
CC (p. ej., frío/calor, deshielo, incremento 
del nivel del mar) (n = 27)

0.23

[5, 6, 7, 9, 11, 12, 18, 20, 22, 23, 
25, 28, 34, 42, 47, 30, 33, 37, 
38, 39, 40, 44, 48, 52, 53, 
54, 62]

Se mencionan consecuencias sociales del 
CC (p. ej., enfermedades, hambruna, malas 
cosechas) (n = 8)

0.07 [7, 9, 20, 22, 38, 40, 42, 50]

Se relaciona el CC con otros problemas 
ambientales (p. ej., deforestación, urbaniza-
ción, escasez de agua o de recursos) (n = 10)

0.08 [2, 4, 5, 7, 11, 19, 20, 25, 30, 
37]

Se relaciona el CC con contaminación (n = 17) 0.14 [4, 5, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 23, 
28, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 59]

Se reconoce al CC como agravante de pro-
blemas sociales y ambientales (n = 7) 0.06 [4, 9, 11, 20, 38, 41, 42]

El CC se considera geográficamente distan-
te (n = 14) 0.12

[5, 7, 9, 14, 17, 18, 21, 28, 38,

40, 44, 49, 50, 53]

El CC se considera temporalmente distante 
(n = 6) 0.05 [5, 14, 18, 19, 21, 40]
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N
o

ci
o

ne
s 

er
ró

ne
as

Se menciona el agujero de la capa de ozo-
no como agente causal del CC (n = 16) 0.61 [5, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 25, 

28, 33, 38, 39, 40, 49, 50]

Uso indistinto o erróneo de los términos 
clima y estado del tiempo (n = 6) 0.23 [4, 5, 7, 19, 40, 49]

Otras (p. ej., se relaciona el CC con cáncer 
de piel, lluvia ácida, terremotos) (n = 4) 0.15 [5, 7, 18, 38]

R
es

p
ue

st
a

La mención de medidas de respuesta está 
ausente o es escasa (n = 8) 0.13 [5, 7, 18, 23, 25, 29, 37, 39]

Se mencionan acciones de respuesta indi-
viduales (n = 14) 0.23 [2, 5, 12, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 

36, 41, 44, 48, 59]

Se mencionan acciones de respuesta co-
lectivas (n = 4) 0.07 [22, 29, 34, 50]

Se reconoce una responsabilidad propia de 
actuar (n = 3) 0.05 [4, 38, 54]

Se delega en otros la responsabilidad de 
actuar (p. ej., industria, gobierno, países 
desarrollados) (n = 14)

0.23 [4, 5, 14, 18, 21, 23, 26, 29, 36, 
37, 38, 47, 54, 67]

Las medidas de respuesta corresponden al 
cuidado del medio ambiente en general (p. ej., 
ahorro de agua, separación de residuos) (n = 8)

0.13 [5, 21, 22, 23, 25, 28, 34, 38]

Se considera que hay otros problemas más 
relevantes que el CC (n = 10) 0.16 [6, 11, 19, 20, 29, 37, 38, 40, 

59, 64]

Em
o

ci
o

ne
s

Miedo (n = 10) 0.22
[5, 9, 10, 12, 15, 18, 25 38,

48, 54]

Culpa (n = 6) 0.13 [5, 15, 36, 48, 50, 59]

Tristeza (n = 5) 0.11 [5, 9, 10, 12, 25]

Enojo/rabia/indignación (n = 5) 0.11 [5, 10, 15, 18, 37]

Impotencia/desesperación (n = 5) 0.11 [5, 10, 25, 37, 59]

Fatalidad/pesimismo (n = 5) 0.11 [9, 10, 12, 23, 25]

Otra (p. ej., preocupación, desconfianza, 
resignación, indiferencia, nostalgia, espe-
ranza, compasión) (n = 9)

0.20
[5, 10, 15, 25, 29, 48, 50, 56,

59]

Fu
en

te
s 

d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n Medios de comunicación masiva (n = 12) 0.46

[11, 19, 20, 23, 26, 28, 35, 38,

44, 52, 53, 54]

Internet/redes sociales (n = 6) 0.23 [2, 12, 18, 20,28, 38]

Televisión (n = 5) 0.19 [11, 12, 20, 28, 38]

Prensa (n = 3) 0.11 [11, 12, 38]

Nota: el ID artículo corresponde a la lista del Apéndice. Se indica la frecuencia relativa (FR) con la que 
aparece cada código con respecto al total de elementos en la categoría. 
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El CC suele objetivarse a partir del imaginario de sus consecuencias biofísicas (Tabla 4) y con 
un lenguaje que denota una visión catastrófica (p. ej., peligro, amenaza). Por su parte, el anclaje 
se da en relación con otros problemas ambientales, en particular con una referencia genérica a 
la contaminación. Destaca la persistencia de nociones erróneas sobre el CC, como su relación 
causal con el agujero de la capa de ozono, o el uso indistinto de los términos clima y estado del 
tiempo incluso entre grupos con formación universitaria conectados con las ciencias del clima.

Es común que los autores reconozcan entre sus grupos de estudio un distanciamiento so-
cial, geográfico o temporal del problema, es decir, que el CC se sitúe en un ámbito global, en 
lugares o sociedades lejanos, o que la referencia a las implicaciones locales sea escasa y que 
se perciba como un fenómeno cuyo potencial de amenaza se aplaza a un futuro distante. Así, 
aunque el CC se contemple como un problema relevante, otros son considerados más urgentes 
por la intensidad y cercanía psicológica con la que se perciben. De acuerdo con algunos de los 
artículos revisados, esto puede explicar que la mención de medidas de respuesta sea escasa o 
nula y que, cuando se presentan, usualmente se trate de acciones individuales encaminadas 
al cuidado del medio ambiente en general, que son fáciles de insertar en la cotidianidad de las 
personas (ahorrar agua o separar los residuos, por ejemplo). En esta misma línea, en el análisis, 
se acreditó que es común que se desvíe la responsabilidad de actuar a otros, mientras que las 
respuestas personales y colectivas locales son rara vez mencionadas.

Si bien estos elementos se reportan con frecuencia en los estudios analizados y permiten 
esbozar una representación hegemónica del CC, los ejes temáticos identificados arrojan luz 
sobre otros aspectos más puntuales de las representaciones, sus contenidos y su formación.

3.3. RSCC en la investigación educativa

En el ámbito de la investigación educativa, destacan las aportaciones del grupo internacio-
nal «Respuestas educativas y sociales al CC» (Resclima; http://resclima.info/; n = 15). Este grupo 
se conforma de académicos de España, Portugal, Italia, Canadá, Brasil y México, quienes, en 
2013, reconocieron la necesidad de identificar el papel de las instituciones educativas en la for-
mación de las RSCC, así como de reconocer las limitaciones de los modelos educativos actua-
les en la provisión y el desarrollo de las capacidades necesarias para responder al CC.

Entre los artículos analizados, varios buscan determinar si existen diferencias entre grupos 
de acuerdo con el progreso en el grado académico de sus estudios (Calixto, 2020; Meira y Ar-
to-Blanco, 2014), el área de conocimiento en la que se especializan (Escoz et al., 2019a, 2019b; 
García-Vinuesa et al., 2020; Méndez-Cadena et al., 2020; Parra et al., 2013), su contexto geográfi-
co o social (Bello et al., 2017; García-Vinuesa et al., 2022; Ramírez y González, 2016; Vargas et al., 
2018), o una combinación de estas variables (Arto-Blanco et al., 2017). Los artículos reportan, en 
general, RS muy similares en los grupos estudiados. Sin embargo, Arto-Blanco et al. (2017) y Bello 
et al. (2017) reportaron diferencias en las RSCC entre estudiantes de México y España asociadas 
a sus contextos culturales y curriculares dispares, mientras que Ramírez y González (2016) ad-
virtieron divergencias de acuerdo con las áreas de conocimiento en estudiantes universitarios.

Sin embargo, la diferencia más importante se encuentra entre estudiantes de acuerdo con 
su grado de estudios. Los alumnos universitarios en grados avanzados de la carrera suelen te-
ner un lenguaje más amplio para expresarse sobre el CC (Calixto, 2020), establecen más aso-
ciaciones entre el CC y otros problemas sociales, reconocen en mayor medida su dimensión 
política y la responsabilidad diferenciada de individuos y naciones, e identifican el modelo 
productivo como raíz del problema (Meira y Arto-Blanco, 2014; Arto-Blanco et al., 2017; Vargas 
et al., 2018; Méndez et al. 2020); nociones que tienden a estar ausentes en las representaciones 
de estudiantes de preparatoria y secundaria (Bello et al., 2017; Calixto, 2022). A pesar de estas 
diferencias, los contenidos centrales de las RSCC son en esencia los mismos, por lo que di-
chas discrepancias afectan a elementos periféricos que enriquecen la RS sin modificarla sus-
tancialmente (Calixto, 2020). Esto se hace evidente por el hecho de que las nociones erróneas 
sobre el CC persisten y de forma notable, porque los contenidos no ejercen una influencia 
significativa sobre las actitudes y los comportamientos de los estudiantes ni sobre su respues-
ta ante el problema (Meira et al., 2018). Esta disyuntiva, en la que se reporta un reconocimiento 
y una preocupación sobre el problema que no se ve reflejado en cambios actitudinales, se 
observó también en otros públicos (Dickinson et al., 2013; Moscardo, 2012).

http://resclima.info/%3B
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3.4. La importancia del contexto en las RSCC
El análisis de los documentos que se incluyen en este eje temático deja ver la influencia 

del contexto en las RSCC. Por ejemplo, en contextos costeros de Francia y Colombia, Doue et 
al. (2020) y Bertoldo et al. (2021) identificaron que la objetivación del CC se da a partir de sus 
consecuencias globales, pero con mención a los impactos locales a los que están expuestos 
(p. ej., tormentas, lluvias intensas, huracanes).

Asimismo, identificaron que la familiaridad de estas poblaciones con eventos hidrometeo-
rológicos resulta en una subestimación de sus riesgos.

En contextos rurales de México, Chile y Colombia, destaca que no hay una RSCC formada 
o se encuentra en un estado incipiente. Ello lo demuestra el desconocimiento del término 
(Cayul y Quilaqueo, 2019) o su falta de comprensión. Maldonado et al. (2017) argumentan que 
esto puede deberse a que el término es de reciente aparición en el contexto cultural de las 
personas. Los trabajos de Cayul y Quilaqueo (2019) con comunidades mapuche-pehuenche 
y los de Núñez (2019) y Núñez et al. (2021) con agricultores andinos destacan el conocimiento 
que los entrevistados tienen sobre los cambios en el clima en relación con sus actividades 
productivas y con su vida cotidiana. Asimismo, dado que sus actividades dependen de las 
condiciones meteorológicas y climáticas, son grupos que han tomado medidas de adapta-
ción independientes de una respuesta institucional que, por lo general, es insuficiente y cuyos 
intereses no sintonizan con las necesidades y preocupaciones de los habitantes locales.

Las investigaciones de Cayul y Quilaqueo (2019) y Moloney et al. (2014) destacan las dife-
rencias en las RSCC de grupos que viven en el mismo contexto. En el primer caso, la diferencia 
en la cosmovisión y la relación con la naturaleza entre las comunidades mapuche y los toma-
dores de decisiones en Chile resulta en RSCC distintas. En el segundo, aunque los elemen-
tos de la RSCC hegemónica se comparten entre científicos y no científicos en Australia, hay 
diferencias importantes en sus elementos periféricos que podrían dificultar la comunicación 
entre ambos grupos. Por ejemplo, términos técnicos como adaptación son compartidos por 
miembros del gobierno y científicos, pero no por el público en general.

Las diferencias en las RSCC se hacen evidentes también entre habitantes de diferentes 
países. Por ejemplo, al comparar RSCC de habitantes de Francia y Alemania, Caillaud y Flick 
(2013) reportaron que, si bien la objetivación del CC se da a partir de imágenes y conceptos 
similares, también hay discrepancias importantes. Entre los alemanes, el problema se rela-
ciona con cambios en su entorno inmediato, por lo que se califica como una amenaza geo-
gráficamente cercana. Por su parte, entre los franceses, predomina la relación del problema 
con aspectos económicos y políticos internacionales. En consonancia con los resultados de 
Wibeck et al. (2014) en Suecia, el público francés considera que las acciones individuales solo 
adquieren relevancia en la medida en que una parte mayoritaria de la población las ponga en 
práctica.

A pesar de que el CC tiene un impacto sobre todas las actividades económicas, ha sido 
distintiva la investigación dirigida a entender su impacto en el turismo. Los trabajos de Mos-
cardo (2012) y Dickinson et al. (2013) destacan una resistencia de los turistas a modificar sus 
prácticas, incluso cuando existe una preocupación sobre la contribución del turismo al CC. 
Esta resistencia se manifiesta a través de estrategias que permiten a los turistas manejar la 
culpa y continuar disfrutando de sus viajes. Entre ellas, destaca la compartimentalización de 
los períodos vacacionales como espacios temporales diferentes del día a día, en los que las 
preocupaciones ambientales son suspendidas de forma provisional.

El trabajo de Atzori et al. (2019) evaluó la respuesta de los turistas a los impactos potencia-
les del CC en un destino turístico en Florida. Encontraron que los viajeros muestran intención 
de continuar visitando este destino a pesar de los posibles impactos del CC. Sin embargo, es 
probable que desconozcan, subestimen o nieguen la naturaleza y magnitud de estos cam-
bios, en particular de aquellos con representaciones polémicas del CC. Aunque los turistas 
muestran disposición a volver a este destino turístico tras la implementación de estrategias 
de adaptación que puedan modificar la apariencia del sitio, Schliephack y Dickinson (2016) 
sugieren tomar este dato con precaución, pues apuntan que la intencionalidad no necesaria-
mente se traducirá en comportamientos.
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3.5. Las RSCC en los medios de comunicación

La TRS reconoce a los medios de comunicación como una fuente importante de informa-
ción y difusión de las representaciones sociales. En diversas investigaciones, se ha confirma-
do que la televisión, la prensa y, recientemente, las redes sociales son las principales fuentes 
de información sobre CC entre el público (Tabla 3), por lo que resulta crucial conocer sus con-
tenidos y los procesos que incentivan en sus interlocutores.

López et al. (2020) y Kay y Gaymard (2021) hallaron que, en la prensa en Argentina y Came-
rún, respectivamente, la cobertura mediática está dominada por la agenda política internacio-
nal, desconectada de los contextos locales y, en el caso de Camerún, asociada a nociones de 
asistencia externa y dependencia financiera.

Fernández y Águila (2015) en la prensa española y Caillaud et al. (2012) en un análisis com-
parativo de la prensa francesa y alemana señalan que la predominancia del marco político 
puede deberse a que la cobertura mediática del CC incrementa cuando ocurren eventos 
meteorológicos extremos o cuando hay conferencias, acuerdos o negociaciones internacio-
nales. Caillaud et al. (2012) identificaron también diferentes estrategias comunicativas en la 
prensa alemana y francesa. En la primera, el uso de metáforas religiosas resulta en una repre-
sentación del CC con una fuerte carga moral, mientras que, en la segunda, se enfatizan los 
riesgos políticos y financieros de las negociaciones climáticas con el uso de metáforas béli-
cas. Esto puede explicar, en parte, las diferencias en las RSCC reportadas por Caillaud y Flick 
(2013) entre públicos de ambos países.

En contextos donde el CC ha sido fuertemente politizado (Estados Unidos, Reino Unido y 
Australia, por ejemplo) y en donde las RSCC polarizan identidades e ideologías políticas, se 
han estudiado las estrategias comunicativas de los medios.

Jaspal et al. (2016) identificaron una construcción de identidades contrapuestas en la pren-
sa australiana: los científicos frente a los escépticos, que se asocian, respectivamente, con 
representaciones hegemónicas o polémicas del CC. Los escépticos enmarcan a los cientí-
ficos del clima como individuos codiciosos, con intereses espurios que los llevan a exagerar 
e, incluso, a inventar hechos a su conveniencia para situar el CC como asunto prioritario en la 
agenda social. Esta imagen se refuerza enfatizando las incertezas científicas, sacando de con-
texto la incertidumbre epistemológica a la que constantemente se alude en las ciencias del 
clima. Estrategias similares se identificaron en el análisis de las discusiones sobre la ciencia 
del clima en el periódico británico Daily Mail (Jaspal et al., 2013) tras el Climategate en 2009. 
Este episodio, que consistió en la divulgación ilícita de correos electrónicos de la Unidad de 
Investigación Climática de la University of East Anglia, fue utilizado por diversos colectivos 
negacionistas para poner en duda la legitimidad del quehacer científico y de la ciencia del 
clima en particular (Jaspal et al., 2013).

En una línea similar, Pearce y Nerlich (2017) analizaron las RSCC en el documental An incon-
venient truth de Al Gore. Si bien se reconoce el valor del documental para difundir y llamar la 
atención del público lego sobre la crisis climática, también promovió la emergencia de una 
representación polémica, atribuida en gran medida a la figura política de Al Gore. El análisis 
de los autores pone en evidencia que la forma en la que se presenta la información científica 
puede poner en duda la validez de los contenidos que se transmiten en la medida en que el 
mensajero y su identidad también forman parte del mensaje (Pearce y Nerlich, 2017).

Sin embargo, un aspecto que se reconoce del documental es la capacidad del comunica-
dor para apelar a su público a través de historias y metáforas que permiten percibir el proble-
ma como cercano. Callaghan y Augoustinos (2013) señalaron que, en la prensa australiana, al 
utilizar los científicos un lenguaje técnico y hacer uso de cifras y estadísticas para presentar 
la ciencia climática, generan un distanciamiento del público, pues el tema se proyecta como 
abstracto y ajeno. Por el contrario, los escépticos reconocen y valoran el conocimiento co-
mún, procuran utilizar un lenguaje sencillo, hacen uso de la retórica e, incluso, apelan a la in-
tuición del público, pues saben que la experiencia del tiempo puede contradecir algunos de 
los hechos centrales de la representación científica del CC. Así, la comunicación de los escép-
ticos resulta muy atractiva por su familiaridad, por lo que no sorprende su éxito, en particular 
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en contextos donde el CC y su negación se convierten en señas de identidad de una ideología 
política determinada. En escenarios en los que se confrontan representaciones hegemónicas 
y polémicas del CC, Uzelgun et al. (2016) reconocieron que una visión constructivista de la 
ciencia que reconoce sus limitaciones permite trasladar el debate de la veracidad y confia-
bilidad de la ciencia del clima hacia sus implicaciones concretas y centrar la atención en las 
estrategias necesarias para actuar en escenarios de incertidumbre.

La investigación de las RSCC en los medios ha reconocido la relevancia de las emociones 
y la manera en que se manejan. Höijer (2010) y Olausson (2011) reportaron que, en Suecia, el CC 
suele ser caracterizado como una amenaza, lo que ancla el problema en el miedo. Esta emo-
ción, si bien puede ser movilizadora, puede llevar al público a experimentar fatiga emocional 
y alimentar la desesperanza y la inacción.

Además del miedo, Höijer (2010) identificó otras emociones activadas en los medios, entre 
ellas culpa, compasión, nostalgia y esperanza. Resultados similares han sido reportados en el 
ámbito de la investigación educativa (Bello et al., 2017; Calixto y Terrón, 2018; García-Vinuesa 
et al., 2022). De acuerdo con Höijer (2010), estas emociones se anclan a la RSCC mediante el 
discurso y las imágenes, lo que facilita su reconocimiento y comparación con objetos que 
despiertan emociones similares.

3.6. Las RS sobre respuestas ante el CC

Varios trabajos en este eje temático subrayan la relevancia de la dimensión emocional en 
las RSCC, pues es frente a la perspectiva concreta de proyectos o acciones de respuesta con-
tra el CC como las personas más claramente se posicionan y reaccionan emocionalmente.

Upham et al. (2018) y Banerjee et al. (2017), por ejemplo, argumentan que la valoración de 
las RS de las medidas de mitigación o adaptación que se deseen implementar en un contexto 
dado es fundamental, ya que permite identificar si estas se perciben como una amenaza y 
cómo se relacionan con el apego al lugar, un componente emocional decisivo en la actitud de 
las personas. Banerjee et al. (2017) resaltan el uso de la TRS como alternativa a las perspectivas 
NIMBY (not in my backyard), que asumen que la oposición local a los proyectos de mitigación 
es resultado del egoísmo de los habitantes, una postura que ha sido criticada por su reduccio-
nismo. Los trabajos de Jaspal y Nerlich (2014) y Bigl (2020) coinciden en este aspecto a partir 
de sus investigaciones sobre las RS del fracturamiento hidráulico (fracking) en Reino Unido.

Im et al. (2021) estudiaron la representación de las plantas geotérmicas entre residentes de 
Pohang, en Corea del Sur. En esta localidad, la ocurrencia de un terremoto en 2017, cuya causa 
se asoció a las actividades de una planta geotérmica, generó una percepción negativa de 
ellas y, a partir de procesos de anclaje, dicha percepción se ha extendido al rechazo de otras 
fuentes energéticas. De manera similar, Wibeck et al. (2015) encontraron que, entre un público 
que no está familiarizado con la geoingeniería, se ancla el término a partir de una cantidad 
reducida de información con otras tecnologías como la clonación, los tratamientos contra el 
cáncer o los transgénicos y, junto con ellas, las emociones y actitudes que provocan.

Los trabajos de Olausson (2018; 2019) analizan cómo se legitima la ganadería, importante 
contribuyente de gases de efecto invernadero, en el discurso cotidiano en las redes sociales. 
Olausson identificó estrategias para justificar comportamientos, minimizar el problema o des-
viar la atención cuando la información que se presenta entra en conflicto con las creencias 
o comportamientos de las personas. Asimismo, en la arena pública de las redes sociales, la 
confiabilidad y veracidad de las fuentes de información utilizadas por los interlocutores es 
considerablemente cuestionada y tiende a causar polarizaciones en la discusión.

4. Discusión
El análisis de la bibliografía sobre RSCC permite vislumbrar que, aunque existe una com-

prensión, en términos generales, del CC mediada, principalmente por su anclaje a la categoría 
de problemas ambientales, esta es insuficiente para motivar una respuesta que corresponda 
a la urgencia del problema. De manera sistemática, el CC sigue tipificándose como un fenó-
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meno biofísico más que como un problema socioambiental y las alternativas de respuesta al 
problema son elementos ausentes o marginales de las RSCC.

Partiendo de la premisa de que enfrentar la crisis climática requiere transformaciones radi-
cales en nuestras formas de habitar el mundo, es impostergable la tarea de desarrollar, apren-
der y poner en práctica las herramientas que nos permitan transitar hacia esa transformación, 
una tarea que no está siendo abordada por las representaciones que se difunden en el con-
texto educativo o que se propagan en los medios de comunicación (González y Meira, 2020; 
Jones y Davison, 2021; Tavares et al., 2020). Dado que, en los medios, se promueven estilos de 
vida y consumo que están en la raíz del problema (Oreskes y Conway, 2010), es poco probable 
que fomenten un cuestionamiento al capitalismo o promuevan maneras alternativas de con-
ducirnos en el mundo (García-Vinuesa et al., 2020; González y Meira, 2020). Asimismo, aunque 
la educación tiene el potencial de impulsar la transformación social, también está constreñi-
da por las limitaciones de las instituciones educativas (Jones y Davison, 2021; Salonen et al., 
2023). En este sentido, las oportunidades que ofrecen otros agentes educadores, tales como 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, grupos de activismo climático o 
movimientos de base, pueden tener un papel muy relevante como catalizadores de las trans-
formaciones sociales más profundas. Buscar sinergias entre estos agentes no formales y las 
instituciones escolares puede ser una forma de potenciar el abordaje de la crisis climática en 
el currículo y de establecer conexiones con representaciones más complejas y realistas de su 
potencial de amenaza (Bigl, 2020; Iati, 2008; Jones y Davison, 2021). Urge atender esta caren-
cia, cuidando de no caer en soluciones simplistas o en falsas alternativas, es decir, aquellas 
que no cuestionan el problema de raíz y perpetúan la continuidad del modelo capitalista (Pa-
rrique, 2022; Tornel y Montaño, 2023). Dentro de las instituciones educativas, el desarrollo de 
proyectos en los propios espacios educativos o en espacios e instituciones locales ha resul-
tado ser una experiencia enriquecedora para los estudiantes, pues los dota de capacidad de 
agencia y les permite desarrollar habilidades necesarias para emprender acciones colectivas 
(Maldonado-González, 2022).

Con independencia del contexto, es de particular importancia reconocer la respuesta emo-
cional de las personas y ofrecer herramientas de manejo emocional que les permitan sentir 
miedo sin paralizarse, preocuparse sin minimizar el problema, asumir responsabilidades sin 
dejarse abrumar por la culpa e identificar la complejidad del problema sin dejarse vencer por 
la desesperanza o la impotencia. Enfrentar el CC exige individuos y sociedades que tengan la 
capacidad de navegar la incertidumbre y de transformar emociones incómodas en emociones 
movilizadoras (Brulle y Norgaard, 2019; Poma, 2018; Poma y Gravante, 2021). Los estudios sobre 
RSCC en los que se ha incluido de forma explícita el análisis de la dimensión emocional son 
sumamente enriquecedores para entender, por un lado, las motivaciones que alimentan la ac-
ción individual y colectiva y, por otro, para comprender con mayor detalle cómo se da sentido 
y se reinterpreta socioculturalmente la información recibida (Calixto y Terrón, 2018; Höijer, 2010; 
Olausson, 2011), por lo que se recomienda su inclusión en futuras investigaciones.

A medida que los efectos del CC se vuelven más evidentes y sus impactos comienzan a 
afectar directamente a un mayor número de personas, es posible que las RSCC evolucionen 
a un ritmo más acelerado, pues los procesos de objetivación se verán influenciados por la 
experiencia vivencial de estos impactos. El desarrollo de investigaciones longitudinales que 
permitan mapear estos y otros cambios en las RSCC ofrece un área de oportunidad para con-
tinuar entendiendo cómo las personas dan sentido al problema y para vislumbrar caminos 
que permitan responder a él de forma efectiva.

Cabe destacar la importancia de identificar y dar su justo lugar a los conocimientos que 
las personas tienen sobre su contexto, sobre los cambios en el ambiente, las modificaciones 
del clima o los ciclos naturales, y de reconocerlos antes y durante la implementación de estra-
tegias de respuesta ante el CC. Esto es particularmente evidente en contextos históricamente 
marginados, en comunidades que presentan alta vulnerabilidad social y ambiental, por lo que 
es relevante realizar investigaciones sobre RSCC que permitan conocer las visiones de las per-
sonas que habitan estos territorios, a fin de evitar la reproducción de narrativas reduccionistas 
como las perspectivas NIMBY.
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Será igualmente relevante continuar estudiando los procesos de negacionismo y polari-
zación ideológica respecto al CC y su impacto en las políticas de respuesta al problema. Es 
posible que, en la medida en que las políticas de respuesta a la crisis climática tengan que 
ser cada vez más ambiciosas ante la intensificación de sus manifestaciones más dañinas, las 
luchas culturales por establecer una determinada representación social del CC sean cada vez 
más intensas. Son alentadores los resultados de Atzori et al. (2019) y Moscardo (2012), quienes 
apuntan que una representación polémica del CC no necesariamente implica un rechazo a 
medidas proambientales, pues las personas reconocen la importancia de cuidar el medio am-
biente con independencia de su postura respecto al cambio climático. Además, autores como 
Norgaard (2006) y Wullenkord y Reese (2021) han identificado que el negacionismo puede ser 
una herramienta de manejo emocional para eludir emociones incómodas o como estrategia 
de defensa cuando la información se percibe como una amenaza a la identidad. Esta revisión 
pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo cambios profundos en la forma y en los con-
tenidos de la educación y la comunicación social sobre el CC. Esto exige hacer accesibles los 
conocimientos adquiridos en investigaciones sobre RSCC a las personas que las difunden y 
ponen en práctica: educadores, docentes, comunicadores, divulgadores científicos o líderes 
de movimientos sociales, por mencionar algunos potenciales mediadores. Cabe resaltar la 
importancia de las personas responsables de formular e implementar políticas públicas en 
los gobiernos alrededor del mundo. En este sentido, las aproximaciones transdisciplinarias 
pueden resultar muy enriquecedoras, al tiempo que servir como base estratégica para desa-
rrollar y fortalecer las capacidades sociales que urge implementar ante esta crisis que ya está 
causando graves afectaciones a la vida en el planeta.

5. Conclusiones
En este artículo, se realizó una revisión crítica de 67 documentos publicados sobre repre-

sentaciones sociales del cambio climático. El análisis permitió reconocer el potencial de la 
teoría de las representaciones sociales para el estudio de problemas socioambientales com-
plejos, como el cambio climático, y para su abordaje educativo, a la vez que ofrece una pers-
pectiva panorámica de los hallazgos que se han hecho en esta línea de investigación durante 
los últimos 15 años.

El estudio presenta limitaciones metodológicas que deben tomarse en cuenta y que se 
recomienda abordar en aproximaciones posteriores; entre ellas, vale la pena señalar los po-
sibles sesgos que puedan resultar de la exclusión de documentos en idiomas diferentes del 
inglés o el español. Asimismo, la muestra podría ampliarse con la inclusión de los términos 
«calentamiento global/global warming», que es comúnmente utilizado como sinónimo de 
cambio climático y que no se incluyó en nuestra búsqueda. En futuras revisiones, se reco-
mienda también incluir términos que puedan ofrecer una visión complementaria del tema, ta-
les como «energía», «problemas ambientales», «mitigación», «adaptación», «sustentabilidad», 
por mencionar algunos ejemplos.

Un aspecto preocupante que resalta en los resultados de las investigaciones es la falta de 
respuestas sociales ante el cambio climático que aborden el problema de raíz. Por ello, consi-
deramos relevante realizar investigaciones que abarquen una mayor diversidad de contextos 
geográficos y sociales, así como a una diversidad más amplia de actores sociales que permita 
ahondar en las causas de esta inacción.

Asimismo, creemos necesario el desarrollo de estudios longitudinales que ayuden a en-
tender la evolución de las RSCC ante la acentuada incidencia de eventos climáticos extremos 
y cómo esto influye en la respuesta social al CC. Finalmente, consideramos enriquecedora la 
inclusión de la dimensión emocional en los estudios de RS, pues permite un mejor entendi-
miento de los procesos que incentivan u obstaculizan la acción.
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