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Resumen
Esta investigación presenta los resultados obtenidos de un estudio realizado con 
84 estudiantes universitarios del área de ciencias biológicas, utilizando la metodo-
logía de redes semánticas naturales para analizar la construcción social del cambio 
climático. Los resultados identifican 70 palabras que representan icónicamente el 
cambio climático. Los pronunciamientos de los estudiantes universitarios incluyen 
la alteración de las lluvias, cambios en la flora y fauna, escasez de agua, variabilidad 
climática y el agujero de la capa de ozono. Estas palabras representan el 34,6% de 
las opiniones obtenidas. El análisis reveló que solo hay una semejanza del 6,25% 
en el constructo semántico desarrollado entre mujeres y hombres. En conclusión, 
las redes semánticas proporcionan un espacio para comprender y razonar cómo se 
entrelazan las representaciones científicas y sociales del cambio climático.
 Palabras clave: cambio climático, efectos de las actividades humanas, sensibi-
lización ambiental, estudiante universitario

Climate change and its semantic horizon by university students

Abstract
This research presents findings based on a study conducted among 84 university 
students in the field of life sciences. The study employed the methodology of 
natural semantic networks to explore the social construction of climate change. 
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The results identified 70 words that are iconic representations of climate change. 
These words were ranked based on the frequency of their use by the university 
students, with the top five being alteration of rainfall, changes in flora and fauna, 
water scarcity, climatic variability, and the hole in the ozone layer. Together, these 
words accounted for 34.6% of the opinions obtained. The analysis also revealed 
that there was only a 6.25% difference in the semantic construct developed by 
men and women. Overall, the study highlights the potential of semantic networks 
as a tool for understanding how scientific and social representations of climate 
change are intertwined. 
 Keywords: climate change, human activities effects, environmental awareness, 
university students

Mudanças climáticas e seu horizonte semântico por estudantes universitários

Resumo 
Esta pesquisa apresenta resultados obtidos a partir de um estudo com 84 univer-
sitários da área de ciências da vida, utilizando a metodologia de redes semânticas 
naturais para explorar a construção social das mudanças climáticas. Os resultados 
identificaram 70 palavras que representam emblematicamente as mudanças climá-
ticas. As pronúncias descritas pelos universitários incluem a alteração das chuvas, 
mudanças na flora e fauna, escassez de água, variabilidade climática e o buraco 
na camada de ozônio. Essas palavras representam 34,6% das opiniões obtidas. 
A análise revelou que apenas 6,25% da semelhança no construto semântico desen-
volvido entre homens e mulheres permanece. Em conclusão, as redes semânticas 
fornecem um espaço para a compreensão e o raciocínio sobre como as represen-
tações científicas e sociais estão entrelaçadas.
 Palavras-chave: mudanças climáticas, efeitos das atividades humanas, cons-
cientização ambiental, estudante universitário
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1. IntroduccIón

Las eventualidades ambientales que en la actualidad se suscitan, cuentan con 
un antecedente de hace tiempo —particularmente en el siglo XX— donde 
se constató una relación del ser humano con el entorno natural ajustada en 
patrones y modelos económicos errados. Lo cual ha ocasionado la desarmo-
nización de la naturaleza y que ahora se representa en un evento que hemos 
denominado como cambio climático (CC) (Cantú-Martínez, 2019). 

La presencia del CC es incuestionable, cuya génesis se encuentra centrada 
en el accionar del ser humano y que responde directamente a los procesos 
antrópicos de transformación y perturbación del medio natural. Esto ha con-
llevado a enconados debates en el ámbito internacional, ya que siempre ha 
existido una resistencia por un sector económico de la población en el mundo 
a reconocer las graves implicaciones de este suceso (Heras, 2015). 

El CC se origina por el aumento de los gases de efecto invernadero (GEI) 
—dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados— que pro-
mueven un aumento en la temperatura del planeta, los cuales emanan prin-
cipalmente de las actividades productivas de nuestra sociedad. Aunado a lo 
anterior encontramos adicionalmente operaciones como el extractivismo 
de recursos naturales, la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, el 
avance de las áreas citadinas, como también la acumulación de los residuos 
sólidos y su descomposición, además de diversos procesos industriales que 
son los elementos coadyuvantes de mantener y exacerbar los efectos del CC 
(Lampis, 2013). 

En este marco de referencia, como indica Bello, Meira y González (2017), 
las ciencias sociales se enfrentan al reto de generar conocimiento en derredor 
de esta problemática ambiental, que visibilice la dimensión social, para com-
prender la manera en que se identifica y se despliega de forma particular este 
fenómeno de CC promovido por el ser humano. Esta dimensión social que se 
caracteriza por ser multidisciplinaria, donde no solo subsiste una interpreta-
ción de carácter científico, sino además da cuenta de las distintas percepciones 
y conocimientos que posee un determinado colectivo social (Meira-Cartea & 
Arto-Blanco, 2014).

En acuerdo con lo anterior y ante el escenario que se ha comentado, retoma 
suma relevancia aproximarse a las representaciones sociales que las personas 
interiorizan y vinculan al CC, pues simboliza desde un contexto individual, 
grupal o comunitario, una configuración compartida y materializable, que se 
comunica y que permite otorgarle atributos para referirlo. 
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Por lo tanto, el objetivo de esta investigación ha sido analizar y contrastar 
las representaciones sociales —que sobre el CC emergen— de estudiantes uni-
versitarios, que están cursando una preparación académica en el área de las 
ciencias biológicas. 

2. Marco conceptual

El CC como acontecimiento sobrelleva grandes consecuencias que se estima 
en muchos momentos como catastróficas y que se están evidenciando 
mediante eventos meteorológicos perjudiciales, afectación a los sistemas natu-
rales proveedores de alimentos y agua, pérdida de vida silvestre, cambios en 
las  condiciones climatológicas de manera general, riesgos a la salud humana 
mediante la aparición de brotes infecciosos o bien, a través de enfermedades 
emergentes (Soares & Murillo-Licea, 2013). 

Por lo anterior, la temática relacionada con CC se ha tornado hondamente 
notable, donde conocer las percepciones y representaciones sociales que 
emanan por parte de las personas acerca de este suceso es relevante (Calixto, 
2015a). Es así que en los términos de Bonatti (2011), se considera sumamente 
apreciable que se proponga indagar sobre las percepciones que ostentan los 
propios protagonistas sociales, ya que esto favorece grandemente al recono-
cimiento de los múltiples escenarios —pero esencialmente— de las distintas 
prácticas que socialmente se admiten y que repercuten en procesos y efectos 
sobre el entorno circundante, como son las alteraciones que motiva el CC. 

Se debe recordar que las representaciones sociales derivadas de los conglo-
merados humanos se constituyen en las evocaciones mancomunadas de sus 
propios miembros, y con esto se da origen a la configuración de un espacio 
en la realidad, que finalmente afecta de forma rotunda la relación de todo ser 
humano con el entorno natural (Perló & González, 2006; Forero et al., 2014).

De esta manera Parales-Quenza y Vizcaíno-Gutiérrez (2007), aducen que 
esta proposición de las representaciones sociales se remonta a las posturas teó-
ricas de Durkheim y de forma más reciente a los trabajos llevados a cabo por 
Serge Moscovici. La labor realizada por Moscovici pone a relieve los elementos 
importantes que constituyen la representación como son el contexto discur-
sivo y el contexto social (Abric, 2001). En este sentido el valor del trabajo de 
Moscovici es trascendental, ya que generó un área del conocimiento en las 
ciencias sociales para entender los sucesos de sumo interés relacionados con los 
ámbitos social y ambiental (Santiago et al., 2017). En otras palabras —según 
Mireles (2011)— Moscovici en el ánimo de simplificar las representaciones 
sociales hace alusión a que estas cuentan con dos particularidades, primero 
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una configuración de imágenes de lo que le circunda a los sujetos y segundo, 
está dotada de un lenguaje que se convierte en habitual.

Materán (2008) comenta que las representaciones sociales cuentan con 
distintas aplicaciones: 

– Hacer convencionales los objetos, personas y eventos que se encuentran 
en la vida cotidiana; otorgándole una forma definitiva, localizándolo en 
una categoría y establecerlo como modelo de cierto tipo, distinto y 
compartido por un grupo de personas; es decir, convertir una realidad 
extraña en una realidad familiar.

– Propiciar la comunicación entre las personas, comunicación que impli-
ca tantos puntos de vista compartidos como divergentes sobre diversas 
cuestiones.

– Promueve el pensamiento colectivo y la reflexividad de los grupos sien-
do estos requisitos fundamentales para lo que se denomina identidad 
social; es decir, el conocimiento del grupo al que se pertenece.

– Justifica las decisiones y conductas que se dan en las interacciones 
sociales. (p. 245)

Por lo tanto, estas examinaciones en la sociedad permiten dar visibilidad 
a las iconografías que están en las mentes de las personas, las cuales repre-
sentan la realidad en espacio y tiempo de manera subjetiva y compendiada, 
pero además se yerguen en procesos de carácter público y constructivistas en 
derredor de un acontecimiento en particular, por lo cual inciden en la cons-
ciencia colectiva de una sociedad. Adicionalmente permiten —de manera 
objetiva— explicar el entendimiento social y la autoexpresión, de tal manera 
que posibilitan llevar a cabo la vinculación del conocimiento que poseen con 
el ambiente que perciben (Eizaguirre, 2009; Parra, Castillo & Vallejos, 2013; 
Calixto, 2015b). 

Por esta razón se efectuó una investigación, considerando los campos 
semánticos naturales, para llevar a cabo un acercamiento de la articulación de 
aquellas concepciones mencionadas mediante las expresiones verbales de un 
colectivo humano —estudiantes universitarios— que se edifican y constatan 
en derredor del concepto de CC. Se han elegido estudiantes universitarios 
por considerarlos como unidades psicofísicas, que se erigen en un proceso de 
aprendizaje adquiriendo nuevos conocimientos y donde cada uno de los parti-
cipantes logra construir de manera racional un sentido de la realidad de forma 
independiente como interdependiente. 
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3. Metodología

El presente estudio está pensado para indagar sobre las representaciones sociales 
que surgen a partir del concepto de CC en estudiantes universitarios del área de 
ciencias biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León —San Nicolás 
de los Garza, N.L., México— y que cursan el tercer semestre la carrera de 
Químico Bacteriólogo Parasitólogo (QBP). La muestra de participantes contó 
con 84 estudiantes. La invitación a participar voluntariamente se realizó en el 
periodo académico de enero a julio de 2019. La investigación es de carácter 
mixta, que es donde se conjugan procedimientos de aspectos de orden cuali-
tativo como también cuantitativos. Para esto se recurrió a la utilización de la 
técnica de redes semánticas naturales propuesta por Vera-Noriega et al. (2005).

El procedimiento a seguir conllevó la aplicación de un cuestionario —previo 
asentimiento verbal— a los estudiantes universitarios, donde se recabó infor-
mación correspondiente a edad, género, semestre que cursan y se les indicó lo 
siguiente:

a) Establecieran en cinco palabras, cuáles serían las representaciones 
sociales que ellos observan en el marco de su contexto social, cuando 
escuchan la expresión de CC. 

b) Una vez realizada la actividad anterior, se le pidió que realizaran un 
reacomodo de las cinco palabras acorde con la importancia que ellos 
consideraban pertinente, partiendo de la premisa que el primer vocablo 
es el más destacado hasta llegar a la última representación en la quinta 
posición. 

c) Una vez recabados los cuestionarios con la información se procedió a 
una revisión con la finalidad de realizar una normalización de las expre-
siones plasmadas por los estudiantes universitarios. 

d) Inmediatamente después se llevó a cabo un análisis de la información 
recabada para extraer el valor J que configura el caudal semántico, el 
valor M que expresa el peso semántico de cada una de las expresiones 
suscritas por los participantes como palabras definidoras, el núcleo cen-
tral de la red semántica —Grupo SAM— que constituye el conjunto de 
locuciones con pesos específicos más altos. Para esto se juzgó adecuado 
utilizar el valor del tercer cuartil, y consecuentemente se logró obtener 
el indicador FMG, que representa la distancia semántica expresada en 
porcentaje entre los términos expresados. 
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e) Seguidamente se realizó una correlación de Spearman con los datos 
de la muestra de participantes con el objetivo de determinar el grado 
de asociación que existe entre el número de menciones con el peso 
semántico de cada una de las expresiones consideradas en el estudio 
y que han constituido el Grupo SAM. Para evaluar la similitud se usó 
el coeficiente de Jaccard, entre los constructos erigidos por la muestra 
general, las mujeres y hombres.

4. resultados

4.1. Población de estudio

La muestra de estudiantes universitarios estuvo integrada por 84 participan-
tes del área de las ciencias biológicas y radicó en 58 mujeres y 26 hombres, 
cuyas edades oscilaban entre 18 y 20 años, que estaban inscritos en la carrera 
profesional de QBP. Se halló tras la normalización de los enunciados un valor 
de J de 70 pronunciamientos coligados al campo semántico de CC. Además, 
se encontró que las primeras cinco posiciones de esta lista las configuraron 
—con mayor peso semántico— la «alteración de las lluvias» con un peso de 
45, siguiéndole los «cambios en la flora y fauna» y «escasez de agua» con un 
peso de 34 cada una, continuando la «variabilidad climática» con peso de 33 y 
finalmente el «agujero de la capa de ozono» con un valor de 31 (véase Tabla 1). 

El Grupo SAM, que integra las nociones que los estudiantes universitarios 
han pronunciado para concretar las representaciones sociales del CC son: la 
«alteración de las lluvias», los «cambios en la flora y fauna», «escasez de agua», la 
«variabilidad climática» el «agujero de la capa de ozono», «pérdida de bosques», 
«sequías», «muerte de animales», «proliferación de plagas», «daño ambiental», 
«pérdida de hábitat», «cambios en la siembra de cultivos», «aumento de las 
enfermedades», «tsunamis», «hambrunas», «enfermedades emergentes» y por 
último «pérdida de biodiversidad». Donde el campo semántico mayormente 
concurrente —FMG— fue la «alteración de las lluvias» con un peso de 45 en 
el Grupo SAM y fue referida por el 15,2% de los participantes (véase Tabla 1). 
En lo correspondiente a la correlación entre el número de las menciones y el 
valor M, se encontró que los enunciados mayormente se ordenan de manera 
muy similar, lo cual se comprobó mediante un valor de Spearman significativo 
de 0,73 con valor de p < 0,05.
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Tabla 1. Grupo SAM, valor J, menciones, valor M e indicador FMG del 
constructo «cambio climático», señalado por la muestra en general.

Grupo SAM Menciones Valor M Indicador FMG

Alteración de las lluvias 13 45 100,0

Cambios en la flora y fauna 12 34 75,5

Escasez de agua 9 34 75,5

Variabilidad climática 12 33 73,3

Agujero de la capa de ozono 8 31 68,8

Pérdida de bosques 9 30 66,6

Sequías 8 30 66,6

Muerte de animales 12 28 62,2

Proliferación de plagas 9 28 62,2

Daño ambiental 11 28 62,2

Pérdida de hábitat 8 26 57,7

Cambios en la siembra de cultivos 7 25 55,5

Aumento de enfermedades 8 25 55,5

Tsunamis 6 24 53,3

Hambrunas 9 24 53,3

Enfermedades emergentes 7 23 51,1

Pérdida de biodiversidad 8 23 51,1

Valor J: 70 Valor del 3er cuartil: 22,25

4.2. Mujeres

Con respecto a las mujeres, se apreció posterior a la normalización un valor 
de J de 70 palabras vinculadas a la noción de CC. Adicionalmente, se observó 
que las primeras cinco representaciones —a las cuales les atañe un peso semán-
tico alto— son: «alteración de lluvias» con una cuantía de 31, «muerte de ani-
males» con 28, «cambios en la flora y fauna» y «agujero en la capa de ozono» 
con un valor de 27 cada una de las menciones, «hambrunas» y «desecación 
de suelos», con un peso semántico de 21 y finalmente los «tsunamis» con un 
monto de 19 (véase Tabla 2). 
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Tabla 2. Grupo SAM, valor J, menciones, valor M e indicador FMG del 
constructo «cambio climático», señalado por la muestra de mujeres.

Grupo SAM Menciones Valor M Indicador FMG

Alteración de lluvias 9 31 100,0

Muerte de animales 12 28 90,3

Cambios en la flora y fauna 9 27 87,0

Agujero en la capa de ozono 7 27 87,0

Hambrunas 8 21 67,7

Desecación de suelos 5 21 67,7

Tsunamis 5 19 61,2

Pérdida de hábitat 6 18 58,0

Enfermedades emergentes 5 18 58,0

Inestabilidad económica 5 18 58,0

Pérdida de suelo 5 18 58,0

Problemas para la agricultura 7 17 54,8

Contaminación del agua 6 17 54,8

Aumento de los desiertos 6 17 54,8

Proliferación de plagas 5 17 54,8

Agotamiento del agua subterránea 5 17 54,8

Escasez de agua 4 17 54,8

Valor J: 70 Valor del 3er cuartil: 16,25

En tanto el Grupo SAM que se erige en función de las menciones que se 
yerguen como las principales representaciones que citan las mujeres sobre el 
CC, hallamos los siguientes: «alteración de lluvias», «muerte de animales», 
«cambios en la flora y fauna», «agujero en la capa de ozono», «hambrunas», 
«desecación de suelos», «tsunamis» «pérdida de hábitat», «enfermedades emer-
gentes», «inestabilidad económica», «pérdida de suelo», «problemas para la 
agricultura», «contaminación del agua», «aumento de los desiertos», «prolife-
ración de plagas», «agotamiento del agua subterránea» y la «escasez de agua» 
(véase Tabla 2). 

La representación con mayor FMG porcentual fue «alteración de lluvias» 
y fue escrutado por el 15,5% de las estudiantes universitarias. Mientras en 
relación con la vinculación de las menciones con el Valor M —expresado por 
las mujeres— se aprecia que subsiste una correlación Spearman de 0,58 y de 
carácter significativa con un valor de p < 0.05.
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4.3. Hombres

En el caso de los hombres, se averiguó que tras la normalización llevada a 
cabo concurre un valor de J de 61 palabras, que se encuentran vinculadas 
a la noción de CC. De manera conjunta se pudo precisar que las primeras 
cinco alusiones -tomando el peso semántico- yacieron en: «variabilidad cli-
mática» con valor de 20, inmediatamente las «sequías» con un total de 18, 
prosiguiendo la «pérdida de bosques», la «escasez de agua» y los «cambios en la 
siembra de cultivos» con un peso de 17 cada una (véase Tabla 3).

El Grupo SAM, que contempla aquellos términos que los varones partici-
pantes han manifestado como las representaciones del CC son: «variabilidad 
climática», «sequías», «pérdida de bosques», «escasez de agua», «cambios en 
la siembra de cultivos», «alteración de lluvias», «daño ambiental», «inestabi-
lidad del suelo», «proliferación de plagas», «cambios en las estaciones», «tor-
nados», «desaparición del hielo polar», «pérdida de biodiversidad», «afectación 
a grupos vulnerables», «erosión», «aumento de la enfermedades» y por último 
«extinción de especies». La locución manifestada por los varones con mayor 
valor FMG porcentual ha sido «variabilidad climática», que adujo un peso 
de 20 dentro del Grupo SAM y fue nombrada por el 23,0% de los varones 
copartícipes en la investigación (véase Tabla 3). En tanto, en lo que atañe a la 
relación de las evocaciones con el Valor M —indicado por los varones— se 
contabiliza que subsiste una correlación Spearman de 0.81 y de representación 
significativa con un valor de p < 0,01.

Tabla 3. Grupo SAM, valor J, menciones, valor M e indicador FMG del 
constructo «cambio climático», señalado por la muestra de hombres.

Grupo SAM Menciones Valor M Indicador FMG

Variabilidad climática 6 20 100

Sequías 4 18 90

Pérdida de bosques 5 17 85

Escasez de agua 5 17 85

Cambios en la siembra de cultivos 4 17 85

Alteración de lluvias 4 14 70

Daño ambiental 5 12 60

Inestabilidad del suelo 3 12 60

Proliferación de plagas 4 11 55

Cambios en las estaciones 5 11 55
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Grupo SAM Menciones Valor M Indicador FMG

Tornados 3 11 55

Desaparición del hielo polar 2 10 50

Pérdida de biodiversidad 3 10 50

Afectación a grupos vulnerables 3 10 50

Erosión  3 10 50

Aumento de la enfermedades 2 9 45

Extinción de especies 2 9 45

Valor J: 61 Valor del 3er cuartil: 9

4.4. Similitud de las representaciones entre la muestra total, mujeres 
y hombres

La similitud en las representaciones de la muestra total con respecto a las 
mujeres y hombres fue del orden de 30,77% y 41,67% respectivamente. 
En tanto, entre mujeres y varones solo subsistió un 6,25% con respecto a las 
representaciones que estos dos grupos expresaron sobre el CC.

5. dIscusIón

Tal y como señala Meira (2009), en la tesitura de la interiorización y repre-
sentaciones sociales, suele ser muy importante la información de carácter tec-
nocientífico con la que se pueda contar sobre el objeto o suceso de análisis 
—en este caso el CC— para su construcción científica. Sin embargo, también 
hace alusión de la relevancia que tienen los escenarios de orden social como 
cultural, en la que tal información es desplegada y es permeada a la pobla-
ción en general. En este sentido, Henri Lefebvre (1991) comenta en su obra 
«The Production of Space», que la serie de articulaciones que coexisten entre 
la naturaleza y el ser humano es en gran medida resultado de las percepciones 
de este último, denotando la forma en que aprecia y valora el entorno que le 
circunda.

Por lo tanto, se torna pertinente particularizar en el conocimiento de estos 
núcleos poblacionales —en nuestro estudio los estudiantes universitarios— 
con el objeto de conocer cómo transforman la información de la representa-
ción científica en un constructo social que le da corporeidad al CC. Por este 
motivo, para conocer la percepción y representación del CC por los estu-
diantes, se partió del siguiente enunciado con el cual se les invitó a reflexionar: 
Cuando ustedes escuchan hablar sobre CC, ¿qué es lo primero que viene a su 
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pensamiento? De tal manera que se pudo uniformizar las pronunciaciones 
escritas para concretar la construcción social del CC, mediante la variedad y 
el reconocimiento de los distintos significados operacionales que fueron ilus-
trados por los estudiantes (Nieto et al., 2016).

En primera instancia, se pudo encontrar un valor de J de 70 expresiones 
diferentes, que refieren una considerable riqueza de iconografías que carac-
terizan los efectos del CC, a partir de la forma en que los participantes en el 
estudio lo conciben y lo interpretan. En este sentido, se reconoce en la riqueza 
encontrada por los distintos pronunciamientos sobre el CC, las representa-
ciones semánticas más relevantes, que son resultante en gran medida por la 
interpretación de la realidad por los estudiantes universitarios, mediante la 
observación empírica —que se traduce en los vocablos expresados— pero, en 
la cual, sin lugar a duda subsiste además una amalgama de las experiencias de 
los participantes y del conocimiento científico que estos poseen producto de 
su preparación académica. 

Lo anterior es coincidente con la postura de Bello et al. (2017) y Cantú-
Martínez (2018), que señalan que al entrelazarse estos dos tipos de conoci-
miento —en una persona— se elabora una nueva representación de la realidad 
que confluye principalmente para comprender el proceso de cambio que acon-
tece a su alrededor, y que demuestra el conocimiento alfabetizador que las 
personas poseen sobre la entidad a evaluar.

En lo que refiere a los pronunciamientos más frecuentes —indicados por 
los estudiantes universitarios— hallamos la «alteración de las lluvias», los 
«cambios en la flora y fauna», la «escasez de agua», la «variabilidad climática» 
y por último el «agujero de la capa de ozono», que constituyeron el 34.6% 
de las opiniones recabadas en el Grupo SAM. Y por consiguiente se yerguen 
como la construcción social que hacen los participantes sobre CC. Este apun-
talamiento del CC a partir de la «alteración de las lluvias», se sostiene argu-
mentativamente en el hecho que una de las expresiones más nítidas del CC 
son aquellas que sobrevienen del reconocimiento primario de la anormalidad 
de las precipitaciones en todo el mundo, que ha ocasionado grandes estragos, 
y que se concatena con los otros enunciados de orden superior (Cantú-
Martínez, 2017). 

Mientras que los que atañe a los «cambios en la flora y fauna», es sin duda 
el evento que está directamente relacionado con los patrones de precipita-
ciones, aunado además a las actividades antrópicas que han promovido trans-
formaciones y profundas modificaciones principalmente en los trópicos. Estos 
cambios en el entorno natural han afectado la vida silvestre, donde se han pre-
sentado condiciones propicias para la manifestación de enfermedades, como 
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también la carencia de actividades de rehabilitación y de mantenimiento en 
aquellos sistemas que lamentablemente han claudicado. Un ejemplo de ello es 
lo que sucede en la selva lluviosa tropical ubicada en la Amazonía, donde tanto 
aves como mamíferos están en peligro de desaparecer por el CC (WWF, 2018). 

Con relación a la «escasez de agua», de acuerdo con el Consejo de Agua 
Mundial —citado por Becerra et al. (2006) — indica que una de las proble-
máticas que estarían fuertemente agravadas en el siglo XXI en el mundo sería 
esta. Donde surgirían problemas no tan solo en las regiones donde las lluvias 
son pocas, sino que se establecería este problema también en los territorios 
donde las precipitaciones son abundantes, producto de las tasas de consumo, 
que hoy en día se ha agudizado por los efectos del CC, aunado ahora a los 
patrones de irregularidad en los ciclos de las lluvias. 

En cuanto a la «variabilidad climática», se ha constatado por Conde 
(2007), que esto ha incrementado la vulnerabilidad de las poblaciones 
humanas en distintos lugares del mundo. Esta misma variabilidad climática 
conlleva aparejado otros escenarios anormales que se empiezan a suscitar con 
mayor frecuencia como son la presencia de frentes fríos, eventos estacionarios 
de sequías, perturbaciones meteorológicas como huracanes y fuertes vientos.

Finalmente, el «agujero de la capa de ozono», que conforme a Michel A. 
Grutter de la Mora (2020) académico e investigador que labora en el Centro 
de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, indica que la problemática en la capa de ozono tiene una relación con 
el CC. Esta se encontró cuando al realizar investigaciones sobre la sustitución 
de los clorofluorocarbonos por hidroclorofluorocarbonos, se observó que estos 
últimos contribuyen al calentamiento global y, por lo tanto, al debilitamiento 
de la capa de ozono. 

Como se ha podido apreciar, la profundidad de la representación del CC 
llevada a cabo por los estudiantes universitarios, se adhiere al contexto de la 
representación científica del CC, y por lo tanto la imagen caracterizada de este 
evento conlleva los conocimientos imbricados de orden sociocultural como 
también de carácter intelectual, que dan lugar a la objetivación social, como lo 
menciona Jodelet (2008). 

En relación con la similitud, se constató que entre los géneros —mujer 
y hombre— solo subsiste un 6,25% de semejanza entre los constructos edi-
ficados —por las evocaciones expresadas— en derredor del CC. Esto tiene 
fundamento en el hecho de que una población en común puede manifestar 
posturas discrepantes entre las personas que la integran, no obstante que todos 
ellos puedan consignar un mismo suceso al mismo tiempo, como es el CC 
(González-Palacios, et al., 2018). 
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Aunque este hallazgo deja entrever una distinta evocación entre mujeres y 
hombres, Vázquez y Manassero (2005) como también Murga (2009) sostienen 
que esto es aún bastante cuestionable el poder afirmarlo. Sin embargo, los 
trabajos de investigación de Davidson y Freudenberg (1996), Mohai (1997) 
y McCright (2010), sugieren de acuerdo con sus resultados, que las mujeres 
ostentan una mayor sensibilización hacia los inconvenientes ambientales y 
por lo tanto una mayor preocupación que aquella que pueden manifestar los 
hombres. 

Por último, las redes semánticas en el conjunto de la sociedad brindan un 
espacio intangible donde la comprensión y discernimiento a la razón y percep-
ción se suceden de forma continua. En cuya representación se hace ostensible 
el conocimiento como las interrelaciones que se entretejen entre lo científico y 
lo social, de tal manera que dan corporeidad al objeto o acontecimiento sobre 
el que se reflexiona, esto mediante los vínculos asociativos de lo que sucede en 
derredor de quiénes realizan o llevan a cabo esta valoración.

6. conclusIones

Tras la realización de esta investigación es conveniente señalar que resulta 
sumamente relevante internalizar con la construcción social e interpretativa 
del conocimiento científico, lo cual permite entender la forma particular de 
cómo se edifica la elucidación del CC por un grupo de estudiantes universi-
tarios. Asimismo, damos cuenta de la forma dinámica en que este suceso del 
CC cuenta con distintas estampas alusivas. Donde prevalece la «alteración de 
las lluvias», los «cambios en la flora y fauna», «escasez de agua», la «variabilidad 
climática» y por último el «agujero de la capa de ozono».

Por consiguiente, se puede afirmar que las representaciones semánticas que 
dieron cuenta del CC, no solo son de orden cognoscitivo, sino también aluden 
a la comprensión y aprendizaje que emerge de la interacción y socialización de 
los distintos factores y actores sociales que promueven el CC, de tal forma que 
estos ejercen una gran influencia en las ideas, significados y afirmaciones que 
poseen los estudiantes participantes, y que dan génesis y corporeidad a una 
interpretación colectiva. Mientras la diferencia encontrada en las evocaciones 
sobre el CC -entre mujeres y hombres- y que otorga una mayor conciencia-
ción, puede estar marcada por los roles sociales asociados con el género en las 
mujeres. 

Se considera que además brinda un aporte de suma utilidad para la dis-
ciplina de educación ambiental, especialmente para percibir, dilucidar, salva-
guardar, robustecer y promover en la sociedad valores de una nueva cultura 
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ambiental. Lo antes expuesto, es de suma relevancia en el entorno universi-
tario porque la educación superior se yergue como una dinámica donde el 
conocimiento que se adquiere por aprendizaje directo es cotejado y sometido 
al empirismo que ratifica una asimilación por los estudiantes participantes. 
Además, esta educación se constituye en un hecho social de cambio que da 
apertura para delinear las problemáticas ambientales derivadas del CC, y 
otorga conocimiento y aprendizajes constantes de lo cotidiano en un sector 
amplio de la sociedad para revertir o mitigar la realidad en que se subsiste. 

Finalmente, las representaciones sociales brindan la oportunidad de una 
recreación de la realidad donde los participantes se constituyen en parte del 
objeto de estudio —como fue en nuestro caso el CC— que da lugar al reco-
nocimiento de la complementariedad como también de una visión holística de 
la situación a evaluar. Sin embargo, es sumamente importante, al considerar 
el uso de las representaciones sociales, el vínculo de los participantes con el 
objeto a examinar y representar, como asimismo la existencia de una relación 
vivencial. 
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