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Diseño y validación de un cuestionario para
identificar la representación social sobre

cambio climático de profesorado normalista en México

Design and validation of  a questionnaire to identify the social representations
on climate change of  teachers from Normal colleges in Mexico

Laura Odila Bello Benavides

Resumen

En este artículo se presenta el proceso seguido en el diseño y 
validación de un instrumento demoscópico cuyo propósito fue 
conocer las representaciones sociales (RS) y prácticas educati-
vas sobre cambio climático (CC) en un colectivo de académicos 
de escuelas Normales, esto es, de formadores de profesorado. 
Considerando que la formación de profesorado en educación 
para el cambio climático (EpCC) es una tarea central en la in-
corporación del CC en el currículo tanto de educación básica 
como en el de las escuelas Normales, en la primera etapa las 
actividades se centraron en la operacionalización de la teoría 
de las representaciones sociales para el objeto de estudio: el 
CC, reconociendo su dimensión biofísica, política-económica 
y social, junto con impactos globales y regionales. A partir 
del sistema de categorías analíticas se elaboró el instrumento 
demoscópico. El instrumento se validó mediante prueba de 
expertos con seis especialistas en el tema. En la segunda fase, 
correspondiente a las pruebas de confiabilidad, se piloteó 
el instrumento y se valoró mediante el estadístico Alfa de 
Cronbach, con resultado de 0.874. Quedó conformado por 
59 ítems. Este se aplicó en cinco escuelas Normales del estado 
de Veracruz, México.

Palabras clave: cambio climático, educación, instrumento de-
moscópico, representaciones sociales.

AbstRAct

This paper explains the process used in the design and valida-
tion of  a demoscopic instrument which purpose was to know 
the social representations (SR) and educational practices on 
climate change (CC) in a group of  academics from Normal 
colleges: trainers of  faculty. Considering that the training of  
teachers in climate change education (CCE) is a central task 
in the incorporation of  CC in the curricula of  both basic 
education and that of  Normal schools, in the first stage, the 
activities focused on the operationalization of  the SR theory for 
the object of  study: CC, recognizing its biophysical, political-
economic, and social dimension, along with global and regional 
impacts. The demoscopic instrument was based on the analyti-
cal category system, and it was validated with an expert test 
with six specialists on the subject. In the second phase, the 
reliability tests, the instrument was piloted and assessed using 
Cronbach’s Alpha statistic, with a result of  0.874. It had 59 
items, and it was applied in five Normal colleges in the state 
of  Veracruz, Mexico.

Keywords: climate change, education, demoscopic instrument, 
social representations.
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IntroduccIón

El cambio climático es ya el problema socioambiental más apremiante y complejo 
que enfrenta la humanidad. Así queda evidenciado en el informe especial del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático El cambio climático y la Tierra (IPCC, 2020). 
El informe revela con un nivel de confianza alto que “el cambio climático, incluidos 
los aumentos en la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos, ha afectado 
negativamente a la seguridad alimentaria y a los ecosistemas terrestres, además de 
contribuir a la desertificación y a la degradación de las tierras en muchas regiones” 
(IPCC, 2020, p. 9). Estas afectaciones, de origen antrópico, en la Tierra y en los 
ecosistemas, tienen sus orígenes en la alteración en los patrones de consumo, uso de 
recursos naturales y de energía fósil. Asimismo, las implicaciones de estos impactos 
vulneran las diversas formas de vida, ponen en riesgo el acceso al agua, a la alimen-
tación, originado fenómenos sociales como incremento en la pobreza, migración de 
la población, tanto internas como fronterizas, especialmente en zonas en condiciones 
de pobreza, como es el caso de América Latina (Banco Mundial, 2018).

En este contexto, para enfrentar los múltiples impactos y generar acciones de 
respuesta tanto de mitigación como de adaptación, organizaciones internacionales, 
como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, junto 
con los 197 países que la conforman, han formulado políticas para enfrentar el CC 
(Naciones Unidas, 2015), acciones que involucran la generación de conocimiento y 
tecnología proveniente de diversas disciplinas: ciencias del clima, ingeniería, ecología, 
ciencias sociales, etc. La comunicación y la educación también tienen participación en 
las acciones formuladas (IPCC, 2014; Naciones Unidas 2015). Así ha sido reconocido 
en el artículo 12 del Acuerdo de París, que destaca la tarea de concientización a la po-
blación acerca del CC, sus impactos y acciones de respuesta (Naciones Unidas, 2015).

En esta misma dirección analítica, en México la Secretaría de Educación Pública 
ha incorporado estrategias de educación para el cambio climático (EpCC) en el cu-
rrículo del sistema educativo nacional, desde educación básica hasta media superior 
(SEP, 2017). Tal incorporación es afín al modelo educativo de este sistema educativo, 
el enfoque pedagógico es el de aprendizaje por competencias y la educación centrada 
en los aprendizajes del estudiante a partir, principalmente, de teorías constructivistas, 
enfatizando el contexto social y la interacción con los otros como elemento central 
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de los procesos de aprendizaje (Daniels, 2001). El currículo formal propone como 
uno de los aprendizajes clave el conocimiento y comprensión del CC, articulando 
acciones que involucran actividades como conocimiento y cálculo de huella de car-
bono, según el nivel educativo.

No obstante la presencia de la EpCC en el currículo, diversos estudios al res-
pecto señalan el reducido logro de los propósitos formulados en este. En el caso 
de educación media superior, Calixto-Flores (2020) advierte la presencia débil de 
conocimiento científico sobre CC, con una visión centrada en su dimensión biofísica 
aunada a acciones reducidas. En relación con el currículo de educación secundaria, 
Calixto-Flores (2018) señala coincidencias con estudios similares. Igualmente en otros 
contextos se presentan resultados similares; estudios comparativos México-España en 
estudiantes de secundaria y bachillerato (García-Vinuesa, Bello e Iglesia, 2020) revelan 
representaciones del cambio climático centradas en su dimensión biofísica con mayor 
peso procedente de medios de comunicación que de los sistemas escolares, esto es, 
la presencia de información científica acerca del cambio climático no es la esperada.

Ahora bien, en cuanto a estudios acerca del rol que los docentes tienen en los 
procesos del EpCC, esto es, su función mediadora en el tercer nivel de estructuración 
del currículo (De Alba, 20015), tal como señalan Álvarez-García, Sureda-Negre y 
Comas-Forgas (2018b) y Sánchez-Contreras y Murga-Menoyo (2019), se precisan, por 
una parte, programas de formación que apunten a la comprensión compleja y amplia 
del fenómeno. Se reconoce que esta ocupe un lugar central para la incorporación 
del CC en los procesos curriculares, esto es, en la explicitación del currículo formal 
mediante el despliegue de las prácticas educativas. En dicha formación en EpCC 
convergen dos ejes conceptuales: 1) los conocimientos acerca del cambio climático, 
configurado como el problema socioambiental más complejo y desafiante que enfrenta 
la humanidad, y 2) conocimientos pedagógicos y enfoques educativos sobre EpCC.

Por otra parte, en el campo de la investigación, se requiere profundizar más en 
cómo se gestionan los procesos de EpCC, cómo son las representaciones del profeso-
rado sobre el CC y cómo incide en su práctica docente, de qué manera conocimientos 
sobre el CC desembocan, o no, en acciones de respuesta. Es en este contexto de es-
tudios sobre EpCC en el que se ubica la investigación que aquí se presenta. Consistió 
en la elaboración y validación de un instrumento demoscópico cuyo propósito fue 
explorar las representaciones sociales sobre cambio climático y EpCC en un colectivo 
de profesores de escuelas Normales (instituciones de educación superior para forma-
ción de profesorado) en México. El sustrato teórico para el diseño del instrumento 
fue la teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici (1979), así como 
las nociones conceptuales de CC formuladas por el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC, 2014, 2020), además de enfoques de EpCC que implican 
acciones de respuesta (González-Gaudiano y Meira, 2020; Henderson, Long, Berger, 
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Russell y Drewes, 2017; Monroe, Plate, Oxarart, Bowers y Chaves, 2019). Igualmente, 
se recuperaron experiencias en la elaboración de estudios cuantitativos sobre EpCC 
(Banco Mundial, 2020, 2021; García-Vinuesa, Bello e Iglesia, 2020).

FundamentacIón teórIca

Año con año desde el primer reporte emitido por el IPCC sobre las causas e impac-
tos del CC se visibilizan y padecen más sus impactos, al punto tal que actualmente 
se habla ya de emergencia climática (Banco Mundial, 2018; Klein, 2018; González-
Gaudiano y Meira, 2020). Debido, por una parte, en cuanto a las causas del CC, esto 
es, el incremento en los gases de efecto invernadero (GEO), el más reciente reporte 
del IPCC (2020) indica que el incremento en actividades humanas relacionadas con 
el uso de la tierra, silvicultura, agricultura han incidido en el aumento sostenido en 
la concentración atmosférica de estos gases, lo que ha impactado en el incremento 
en la temperatura media global del planeta. Por otra parte, en cuanto a los impactos, 
tanto a nivel planetario (IPCC, 2020) como a nivel nacional (Conde, 2018) apuntan 
que, debido al incremento en la temperatura, se está experimentando una alteración 
de los ecosistemas planetarios, lo que está desembocando en variaciones en la preci-
pitación pluvial, pérdida de especies, aumento en el nivel del mar (IPCC, 2020). En 
el caso particular de México, por su ubicación geográfica se verá más impactado por 
estos efectos.

Estas condiciones están ya evidenciando problemas sociales, tales como migra-
ción de especies y humanas (Banco Mundial, 2018) e incremento en enfermedades 
trasmitibles por vectores, como zika y dengue. Igualmente, la seguridad alimentaria 
se verá vulnerada por los impactos hidrológicos. En México, tal como apunta Conde 
(2018, p. 33), “se estima que las tierras dedicadas a maíz de temporal tendrán una 
disminución de 6.2% a 3.0% en 2050. También se espera un impacto en la pérdida 
de diferentes razas de maíz para el año 2030. Asimismo, se proyecta un incremento 
en la severidad de sequías en el noroeste de México lo que puede generar un incre-
mento de plagas y disminución de la cobertura vegetal”. A esto se suma el riesgo por 
incremento en impactos de hidrometeoros como tornados, huracanes, tormentas 
tropicales, etc., impactos que inciden en riesgos climáticos para toda la población 
planetaria, pero de manera diferenciada; esto es, aquellas poblaciones que habitan 
en la zona intertropical, que experimentan condiciones de pobreza y de algún tipo 
de vulnerabilidad (social, ambiental, etc.) experimentan una mayor vulnerabilidad 
(IPCC, 2014, 2020).

El contexto expresado acerca de causas y más específicamente de impactos del 
CC desemboca en riesgos climáticos. Tal como queda señalado por el IPCC (2014, 
p. 13): “El riesgo de los impactos conexos al clima se deriva de la interacción de 
los peligros conexos al clima (incluidos episodios y tendencias peligrosos) con la 
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vulnerabilidad y la exposición de los sistemas humanos y naturales, así como con su 
capacidad para adaptarse”. Asimismo, se estima que el CC incremente los riesgos ya 
existentes y generará nuevos riesgos en los sistemas socioecológicos.

En esta dirección analítica, ya desde el Acuerdo de París (Naciones Unidas, 
2015) se enfatiza y gestiona la perspectiva multidisciplinaria para enfrentar tanto las 
causas como los impactos del CC. Desde este abordaje teórico-epistémico, se reco-
noce la importancia de las ciencias sociales y las humanidades en el entendimiento 
y acciones frente al fenómeno; concretamente de la comunicación y de la educación 
para comprender la dimensión social del CC. Tal como lo señalan Meira-Cartea, 
González-Gaudiano y Gutiérrez-Pérez (2018), el CC en tanto el reto socioambiental 
más complejo tanto por su configuración científica en la que diversas ciencias como la 
ecología, la química, las ciencias atmosféricas, intervienen en su comprensión, como 
por el entramado de sus causas en términos políticos y económicos, es un problema 
sistémico y estructural.

Igualmente ha quedado asentada en los diversos reportes del IPCC (2014, 2020), 
cada vez con mayor certidumbre, la influencia antrópica en el incremento de los gases 
de efecto invernadero, cuya causa central reposa en los actuales patrones de consu-
mo, incluido el energético, especialmente por parte de países industrializados. Cada 
vez con mayor evidencia científica se concluye tanto el origen antrópico como los 
diversos impactos del CC, producto sin duda del robusto corpus de investigación al 
respecto derivado principalmente de las ciencias del clima y la ecología (IPCC, 2014, 
2020). Sin embargo, el conocimiento que se tiene acerca de la dimensión social del 
CC es mucho menor; esto es, no existe información suficiente acerca de cómo han 
incidido los procesos educativos en la generación de acciones de respuesta al CC 
en la población, cómo la población representa el CC, cómo incorporar el CC en el 
currículo a fin de propiciar representaciones que generen acciones responsables. En 
este sentido, contar con evidencia científica, proveniente de las ciencias sociales, y 
más concretamente de la educación, acerca de cómo está incidiendo la incorporación 
de la EpCC en el currículo, cómo representa el profesorado el CC es fundamental 
para orientar procesos educativos con mayor pertinencia.

Uno de los acercamientos teóricos para comprender la dimensión social del 
CC es mediante la teoría de las representaciones sociales (Moscovici, 1979). Esta se 
centra en el conocimiento de sentido común acerca de un objeto social, el que se 
construye en la interacción con el propio objeto y con los diversos colectivos en los 
que interactúan los sujetos. Tal como lo señala su autor, las representaciones sociales 
son “una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de 
los comportamientos y la comunicación entre los individuos… un corpus organizado 
de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres 
hacen inteligible la realidad física y social, se integran a un grupo o en una relación 
cotidiana de intercambios” (Moscovici, 1979, p. 17). Uno de los intercambios de 
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conocimientos, para el caso de las representaciones sociales del CC, es el procedente 
de la comunidad científica, y que permite hacer sociales a las ciencias intervinientes. 
Como apunta Jodelet (2008), las representaciones sociales apuntan a una forma de 
conocimiento, el que remite al sentido común, que condensa el pensamiento social 
mediante operaciones tanto sociales como cognitivas.

El estudio analítico de las representaciones sociales se aborda a partir de sus tres 
dimensiones constitutivas: a) información, b) representación y c) actitud (Moscovici, 
1979). La primera se refiere al corpus organizado de conocimientos que remiten al 
objeto representado. Aquí vale la pena aclarar que dicho corpus contiene conoci-
mientos provenientes de diversas fuentes; a decir, de la propia interacción con el 
objeto, la comunicación con otros, los mass media, fuentes científicas, etc., por lo que 
se integra información experiencial, científica, saberes tradicionales, etc. (Moscovici, 
1979). La dimensión de la representación remite a la construcción de la imagen, esto 
es, al modelo social del objeto representado, la que no necesariamente se corresponde 
con su imagen objetiva, más bien es una imagen estilizada a partir de la información, 
ideologías y jerarquizaciones que el sujeto posee (Jodelet, 2008). Por su parte, la ac-
titud da cuenta de la disposición, o no, de actuar frente al objeto representado por 
parte de los sujetos, evidencia la orientación de la representación. En este sentido, es 
la dimensión más visible de la representación social (Araya, 2002).

Entre los estudios cuantitativos a partir de instrumentos demoscópicos para 
explorar la dimensión social del CC están los desarrollados por Meira (2011) y 
González-Gaudiano y Maldonado (2013), han ofrecido información que señala que 
el campo de la información del CC en la población se ha construido más a partir de 
los mass media e internet que del ámbito escolar. Diversas investigaciones demoscó-
picas (Urbina, 2012; Urbina y Flores, 2012; Arrué, Caviedes y Aldunce, 2017) recu-
rren a estudios de percepciones identificando patrones coincidentes con estudios de 
RS en términos de la influencia de los mass media en estos procesos. Exploraciones 
sobre percepciones del CC en poblaciones más amplias (Comisión Europea, 2017; 
Corporación Latinobarómetro, 2018; PNUD México-INECC, 2017) han aportado 
información relevante en diversos sentidos; por una parte, ofrecen marcos de refe-
rencia en cuanto a la influencia antrópica, prevalencia de fuentes de información, 
grado de responsabilidad e involucramiento, principalmente. Asimismo, en términos 
de investigación aportan datos sobre la pertinencia del uso de instrumentos demos-
cópicos que permiten afinarlos y obtener información clave en el conocimiento de 
la dimensión social del CC.

En el caso de estudios relacionados con enfoques cuantitativo, se han centrado 
principalmente en evaluar la alfabetización climática, esto es, el grado de conoci-
miento científico y actitudes sobre CC. Investigaciones como las dirigidas por Urbina 
(2012) en México destacan por su aplicación en sectores amplios de la población, lo 



ie revista de investigación educativa de la Rediech
vol. 12 • 2021 • e1293 • ISSN: 2448-8550 7

que desemboca en datos comparativos que han permitido contrastar componentes 
conceptuales y actitudinales acerca del CC. En el contexto internacional destacan 
proyectos como el de Copsey, Hoijtink, Shi y Whitehead (2013), pioneros en estudios 
transculturales acerca de percepciones sobre CC, proporcionado información sobre 
la manera en la que comprenden el fenómeno y medios de información, principal-
mente; igualmente, el Eurobarómetro especial sobre CC (Comisión Europea, 2017) 
ha aportado información de la presencia del CC en la población europea. En esta 
misma dirección analítica está el Latinobarómetro (Corporación Latinobarómetro, 
2018) aplicado en cinco países de América Latina.

En el contexto educativo de los estudios cuantitativos realizados con instrumentos 
demoscópicos destaca en el ámbito mexicano el de González-Gaudiano y Maldonado 
(2013), que dieron luz acerca de la influencia del currículo universitario en las repre-
sentaciones sociales del estudiantado universitario. Asimismo las investigaciones de 
Arto-Blanco, Meira-Cartea y Gutiérrez-Pérez (2017) han contrastado la alfabetización 
climática en estudiantes universitarios, concluyendo que el enfoque transversal para 
incorporar el CC el currículo universitario sería adecuado para generar representa-
ciones sociales que detonen acciones comprometidas y de respuesta al fenómeno. 
En este mismo sentido están los estudios de Bofferding y Kloser (2015) y Sanchis, 
Solaz-Portolés y Sanjosé (2018), que reconocen también la influencia débil en la 
representación del CC y de poca claridad entre acciones de mitigación y adaptación. 
Por su parte, Burkholder, Devereaux, Grady, Solitro y Mooney (2017) analizaron la 
pertinencia de enfoques sistémicos en la comprensión del CC obteniendo resultados 
satisfactorios.

En la misma ruta metodológica, mediante instrumentos demoscópicos, se destaca 
el estudio de Seow y Ho (2016) desarrollado con profesorado, pone de manifiesto el 
peso que las representaciones del CC posee en el desarrollo de las prácticas educativas. 
En el mismo sentido, pero en contexto universitario mexicano, está la investigación 
del Banco Mundial (2020) realizada con profesorado, enfatizando la importancia de 
la formación del profesorado en perspectiva transversal en materia de CC. En una 
lectura desde la alfabetización ambiental en el profesorado, está la investigación de 
Álvarez-García, Sureda-Negre y Comas-Forgas (2018a), destacando la necesidad de 
profundizar en la formación en estos contenidos. Por su parte, el estudio de Sánchez-
Contreras y Murga-Menoyo (2019), desarrollado con profesorado universitario, evi-
dencia la necesidad de la formación académica en contenidos ambientales.

En el marco de este proceso de incorporación de la EpCC en el currículo escolar, 
las diferentes instituciones educativas, desde nivel básico hasta el nivel universitario, 
han transitado de enfoques de alfabetización científica hasta perspectivas más holísticas 
(Azevedo y Marques, 2017; Monroe et al., 2017; González-Gaudiano y Meira, 2020). 
En la búsqueda por la incorporación de la EpCC desde enfoques que detonen mayores 
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actitudes proambientales se han puesto el foco en dos cuestiones: a) la investigación 
en EpCC involucrando al profesorado y b) la transversalización y el abordaje desde 
perspectivas complejas orientadas a las acciones de respuesta (González-Gaudiano 
y Meira, 2020). Con ello se busca contar con evidencia científica con el propósito 
de trascender la alfabetización climática para arribar a procesos educativos que ges-
tionen mayores acciones tanto de mitigación como de adaptación al CC en la esfera 
individual y colectiva.

A partir de esta premisa, se reconoce la práctica docente como un eje fundamental 
en los procesos del EpCC, por lo que conocer cómo representan y qué valoración le 
otorgan al CC, cómo lo integran a su práctica docente, es central para la formulación 
tanto de programas de formación académica como para el diseño de estrategias edu-
cativas (González y Malagón, 2015). Aquí se inscribe el trabajo que a continuación se 
expone. Consiste en la descripción del proceso que se siguió en el diseño y validación 
de un instrumento demoscópico para conocer las representaciones sociales y las 
prácticas educativas sobre CC del profesorado de escuelas Normales.

metodología

El propósito del estudio fue elaborar un instrumento demoscópico confiable que 
permitiera conocer tanto las representaciones sociales como las prácticas educativas 
del profesorado de escuelas Normales acerca del CC. El proceso seguido se segmen-
tó en dos etapas: 1) diseño del instrumento demoscópico y 2) validación de este. A 
continuación se detalla cada una de dichas etapas.

Etapa 1: Diseño del instrumento demoscópico
La primera etapa tuvo como propósito operacionalizar el marco conceptual for-
mulado y construir el instrumento demoscópico. En cuanto al objeto de estudio, el 
CC, se partió de una visión compleja de este –en la que se articulan sus dimensiones 
biofísicas, política-económica y social– relacionada con las nociones de consumo en 
tanto causa del CC, así como de riesgo y vulnerabilidad a sus impactos, con énfasis 
en los regionales. Esto es, se considera que el CC no es un problema ecológico o 
geoclimático (González-Gaudiano y Meira, 2020), es un fenómeno complejo en 
virtud de los múltiples impactos que tiene: ecosistémico, salud, migración humana 
y de diversas especies, económico, etc., así como en términos epistemológicos y 
cognitivos, esto es, para su comprensión en cuanto a sus causas y consecuencias se 
precisa de la conjunción de conocimientos de diversas ciencias: ciencias del clima, 
ecología, economía, ciencias sociales, agronomía, ciencias de la comunicación y de 
la educación, entre otras.

El propósito de una aproximación compleja al objeto de estudio adquiere rele-
vancia pues permite explorar la representación social del CC a partir de las diversas 
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dimensiones de este y cómo se articula con las prácticas educativas del profesorado. 
Para ello fue preciso consultar los informes sobre CC tanto internacionales como los 
nacionales que dan cuenta de condiciones de vulnerabilidad y riesgo (IPCC, 2014, 
2020; Conde, 2018). Una vez identificado conceptualmente el objeto de estudio, se 
contrastaron diversos instrumentos demoscópicos; los relacionados con demoscopías 
orientadas a población general y cuyo marco conceptual reposa en percepciones y 
actitudes sobre CC (Comisión Europea, 2017; Corporación Latinobarómetro, 2017; 
PNUD México-INECC, 2017). Con una mayor orientación a población escolar, se 
revisaron instrumentos de González-Gaudiano y Maldonado (2013), Arto-Blanco, 
Meira-Cartea y Gutiérrez-Pérez (2013), Banco Mundial (2017, 2020, 2021) y Calixto-
Flores (2020), cuya base teórica son las representaciones sociales y que han aportado 
datos en cuanto a alfabetización climática en contextos escolares. También se consul-
taron los estudios de Urbina (2012) y Sanchis, Solaz-Portolés y Sanjosé (2018) sobre 
percepciones y creencias de CC.

Para lo relacionado con EpCC se recuperó el enfoque de educación acerca de y 
para el cambio, esto es, la gestión de acciones de respuesta tanto de mitigación como 
de adaptación (González-Gaudiano y Meira, 2020; Terrón-Amigón, Sánchez-Cortés y 
López-López, 2020), mismas que fueron articuladas con la noción de representaciones 
sociales. Igualmente, para la construcción de los ítems acerca de prácticas educati-
vas se tomaron en cuenta estudios e instrumentos demoscópicos que han realizado 
evaluaciones sobre estos tópicos (Álvarez-García, Sureda-Negre y Comas-Forgas, 
2018a, 2018b; González y Malagón, 2015; Sánchez-Contreras y Murga-Menoyo, 
2019; Seow y Ho, 2016).

El resultado de esta etapa fue el sistema de categorías analíticas (CA) aglutinadas 
en cuatro conjuntos: 1) información sobre cambio climático, 2) la representación 
del CC, 3) actitud frente al CC y 4) educación para el CC en entornos escolares. En 
la tabla 1 se muestran las categorías analíticas y la información que aporta el instru-
mento demoscópico.

Tabla 1. Categorías analíticas sobre representaciones sociales y prácticas educativas de cambio climático.

Fuente: Elaboración propia.

Categoría analítica

1. Información sobre cambio climático

2. La representación del CC

3. Actitud frente al CC

4. Educación para el CC en entornos escolares

Información aportada

Causas, consecuencias nacionales e internacionales, conocimientos difusos,
riesgo y vulnerabilidad regional

Grado de importancia del CC en tanto problema mundial y local, su visión
e imagen

Acciones de respuesta y consumo, disposición a actuar en relación con el CC
desde su práctica educativa

Incorporación de tópicos relacionados con CC, actividades realizadas y enfoques 
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Una vez estructurado el sistema de CA, se integraron las siguientes variables 
de análisis con el propósito de hacer cruces estadísticos y profundizar en el análisis:

a) Datos demográficos, esto es, edad, género y grado académico. Interesó cruzar 
datos relacionados con estas tres variables para identificar correlaciones con 
prácticas educativas y representaciones sociales, pues se han identificado re-
laciones entre representaciones sociales sobre CC y género (García-Vinuesa, 
Bello e Iglesia, 2020), grado académico (Arto-Blanco, Meira-Cartea y Gutié-
rrez-Pérez, 2017; Banco Mundial, 2020) y edad (Urbina, 2012).

b) Años de antigüedad en el ejercicio de la docencia. Esta variable buscó iden-
tificar correlación e influencia entre la disposición para incorporar la EpCC 
y la experiencia académica, como se ha realizado en estudios similares (Arto-
Blanco, Meira-Cartea y Gutiérrez-Pérez, 2017; Álvarez-García, Sureda-Negre 
y Comas-Forgas, 2018b; Sánchez-Contreras y Murga-Menoyo, 2019).

c) Formación en educación ambiental. De especial relevancia fue esta variable, 
interesó conocer el grado de comprensión del CC, así como de acciones de 
respuesta, e identificar si la formación en este campo educativo incide en 
ello. Se considera que la formación del profesorado en EpCC es central en 
la incorporación curricular del CC (Sánchez-Contreras y Murga-Menoyo, 
2019; González-Gaudiano y Meira, 2020; Terrón-Amigón, Sánchez-Cortés y 
López-López, 2020).

Posteriormente, se elaboraron los ítems para cada una de las CA. El diseño fue 
de preguntas cerradas tipo Likert con cuatro opciones de respuesta: totalmente de 
acuerdo, mayormente de acuerdo, en poco acuerdo y totalmente en desacuerdo. El 
instrumento quedó conformado por 59 ítems y se incorporaron nueve ítems más de 
un instrumento demoscópico del grupo de investigación ResclimA1 con el propósito 
de hacer contrastes, así como de comparar datos, en virtud de formar parte de este 
grupo internacional de estudios sobre la dimensión social del CC.

Etapa 2: Validación del instrumento demoscópico
En primer término, se sometió el instrumento demoscópico a prueba de expertos. El 
propósito fue que desde la pericia de cada uno valoraran la pertinencia de cada ítem, 
además de contar con miradas provenientes de diversos campos del conocimiento 
en virtud de las características propias del objeto de indagación, mismas que ya se 
detallaron en apartados anteriores. Esto es, se buscó contar con opiniones de exper-
tos en CC, en representaciones sociales, en investigación en educación ambiental y 
en métodos cuantitativos, para que sus juicios pudieran desembocar en valoraciones 

________________________________________________
1 Para conocer los estudios realizados por el grupo ResclimA consultar la página web: http://www.

resclima.info/.
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objetivas y puntuales sobre el instrumento demoscópico. Los criterios de selección 
de expertos fueron los que señalan Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008) y Ca-
bero y Llorente (2013): a) dominio de conocimiento en el campo del conocimiento a 
explorar; b) experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones en el campo 
de conocimiento en el que se desempeñan; c) disponibilidad para participar; d) im-
parcialidad en la toma de decisiones.

Los pasos en la realización de juicio de expertos fueron los señalados por Cabero 
y Llorente (2013) y Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008). En primer término, 
se definió el propósito de la prueba de juicio de expertos, la validez del instrumento 
demoscópico. Posteriormente se realizó la selección de los jueces. Revisaron el cues-
tionario un climatólogo, dos expertos en análisis estadísticos, dos en elaboración de 
instrumentos demoscópicos sobre CC, uno en investigación en educación ambiental 
y cambio climático y una lingüista experta en contenidos. El tercer paso consistió en 
explicarles el contexto de la elaboración del instrumento demoscópico. Aquí explicité 
el propósito de este, la estructura de los ítems, las categorías analíticas mediante un 
texto, y tanto el contexto como las características del colectivo al que estaría dirigido 
el instrumento demoscópico. 

Posteriormente, al grupo de especialistas se les explicó el propósito de la prueba 
de expertos, el procedimiento y el uso que se le daría a su juicio. Se elaboró la plan-
tilla para la prueba. Consistió en contextualizar, mediante un texto, el propósito, uso 
y características del instrumento demoscópico, además de explicitar las categorías 
analíticas, los ítems que las conforman e información esperada. Finalmente se elaboró 
una tabla para recabar y contrastar la valoración de cada experto. Producto de esta 
etapa y con la información recabada se realizaron ajustes al instrumento demoscópico.

La segunda prueba fue la correspondiente a la confiabilidad del instrumento. 
Tiene como finalidad determinar la consistencia y coherencia de los datos cuando se 
aplica a una población (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Para ello se recurrió 
a pilotear el instrumento. Se llevé a cabo con un colectivo de 25 profesores normalis-
tas: 13 mujeres y 12 hombres. Aquí se buscó que la población fuera lo más similar en 
cuanto a datos demográficos y ocupacionales a la población de estudio. Igualmente, 
se ofreció una capacitación acerca del procedimiento para aplicar el instrumento a 
cinco estudiantes de licenciatura que fungieron como aplicadores. Derivado de las 
condiciones de la pandemia por la COVID, el cuestionario fue respondido vía remota 
y sincrónica, empleando la plataforma Zoom. El tiempo de duración del cuestionario 
fue de entre 20 y 25 minutos.

Se elaboró una base de datos en Excel en la que se concentraron los datos reca-
bados, estos fueron los insumos para realizar las pruebas estadísticas. La prueba de 
confiabilidad seleccionada fue Alfa de Cronbach, dado que únicamente precisa ser 
administrado una vez a los participantes.
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resultados

En los resultados obtenidos por el panel de expertos acerca de la estructura del 
instrumento hubo consenso en cuanto a la distribución de los ítems, su estructura 
y opciones de respuesta. En lo relacionado con contenidos, el experto en ciencias 
del clima aclaró conceptos y ejemplos de hidrometeoros. El experto en instrumen-
tos demoscópicos sobre CC sugirió incorporar un ítem en la CA relacionado con 
información. El experto en contenidos sugirió replantear tres ítems. El experto en 
investigación en educación ambiental comentó igualmente cuatro ítems. Las ob-
servaciones formuladas por el panel de expertos desembocaron en una versión del 
instrumento demoscópico validada en la que se incorporó un ítem y se dejó otro en 
formato abierto para profundizar en la CA que explora la educación para el cambio 
climático en entornos escolares.

La información obtenida en la prueba piloto fue sometida al estadístico Alfa de 
Cronbach para cuantificar la confiabilidad. El estadístico se aplicó al instrumento en 
general y a cada conjunto de ítems por CA. Para corregir y elevar la confiabilidad en 
la CA con menores puntajes, se cambió el polo en las opciones de respuesta de dos 
de los ítems de la CA en la representación del CC, e igualmente se eliminaron dos 
ítems de la CA Educación para el CC en entornos escolares. Los resultados finales 
de confiabilidad fueron para el instrumento en general 0.874, los relativos a cada una 
de las CA se muestran en la tabla 2.

Alfa de
Cronbach

0.821

0.822

0.933

0.734

Núm.
de ítems

32

13

8

6

Tabla 2. Confiabilidad e ítems por categorías analíticas sobre
representaciones sociales y prácticas educativas de cambio climático.

Fuente: Elaboración propia.

Categoría analítica

1. Información sobre
 cambio climático

2. La representación
 del CC

3. Actitud frente al CC

4. Educación para el CC
 en entornos escolares

Ejemplo de ítem

• El consumo de combustibles fósiles (petróleo, gas natural, carbón y gas
 licuado) es la principal causa del cambio climático
• El aumento en el nivel del mar ocasionado por el cambio climático
 hará que muchas islas y zonas costeras queden sumergidas

• En el estado de Veracruz los impactos del cambio climático ya los estamos
 padeciendo
• La población veracruzana se verá menos afectada por el cambio climático
 en comparación con otros habitantes del planeta

• Consumir productos locales es una de las acciones para mitigar y adaptarse
 al cambio climático de mayor impacto
• La principal acción para enfrentar el cambio climático son las acciones 

colectivas

• El cambio climático debería incorporarse en el currículo en las escuelas
 Normales
• La educación para el cambio climático debería ser un tema central en la
 formación de profesores normalistas
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Como resultado final del proceso descrito se obtuvo un instrumento demos-
cópico validado conformado por 59 ítems y seis ítems adicionales del instrumento 
demoscópico del grupo ResclimA con el propósito de hacer comparaciones con los 
datos de las investigaciones realizadas por este grupo. El tiempo para responderlo 
oscila entre 20 y 25 minutos. Una de las características del instrumento demoscópico 
es que puede aplicarse en su totalidad o de manera segmentada, esto es, puede em-
plearse por bloques de categorías analíticas en función de lo que interesa indagar. El 
instrumento se aplicó en cinco escuelas Normales del estado de Veracruz, México.

dIscusIón de resultados y reFlexIones FInales

El instrumento demoscópico sobre representaciones sociales y prácticas de educa-
ción para el CC es un cuestionario que contribuye al campo del conocimiento en la 
investigación sobre la dimensión social del CC, específicamente en contextos esco-
larizados y en la EpCC. La aportación radica por una parte en la exploración que se 
plantea sobre las prácticas de EpCC y la incidencia de las RS en estas, esto es, indagar 
si las prácticas de EpCC están mediadas por las RS. Las CA que se plantean permiten 
explorar la correlación que pudiera existir entre información, vacíos conceptuales y 
conocimientos difusos (Banco Mundial, 2017; Meira, 2011) y acciones de respuesta 
al CC. Igualmente, la perspectiva compleja para el abordaje del CC, que fue operacio-
nalizada a partir de la teoría de las representaciones sociales (Moscovici, 1979), hizo 
posible articular y contrastar la información, con la representación, las acciones y la 
disposición para su realización. Aquí al incorporar a la categoría de la información 
datos de riesgo y vulnerabilidad regional permitió valorar la representación del CC 
en tanto fenómeno cercano en espacio y tiempo. Sin embargo, se reconoce que una 
limitante del instrumento es que no aporta información en cuanto a barreras tanto 
pedagógicas como operativas para incorporar la EpCC en las prácticas educativas 
del profesorado.

Acerca del uso del instrumento demoscópicos, en tanto instrumento para inves-
tigar la dimensión social del CC, su diseño por categoría analítica posibilita su uso 
parcial o en su totalidad; esto es, en función del objetivo del estudio así como de la 
población, es factible emplear algunos de los cuatro bloques de ítems, correspon-
dientes a las cuatro categorías analíticas que explora el instrumento. Esta flexibilidad 
abre posibilidades para indagar la dimensión social del cambio climático con diver-
sos sujetos en entornos escolares, por ejemplo, estudiantes, profesorado, directivos, 
etc.; a su vez, contar con elementos para contrastar RS. Igualmente, en cuanto a su 
construcción, dado que en su amplia mayoría cuenta con ítems cerrados, es viable 
profundizar en la obtención de datos mediante otras técnicas de recogida de infor-
mación, como grupos focales, entrevistas, etc., y así poder explorar en la categoría 
analítica sobre prácticas de EpCC.
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En cuanto a la prueba de expertos se refiere, es pertinente señalar que las di-
versas miradas de profesionales en los campos ya señalados posibilitaron afinar el 
instrumento demoscópico, especialmente porque el objeto de estudio, CC en sí 
mismo, es un fenómeno complejo que demanda de diversos conocimientos para 
su comunicación. En esta etapa se corrigieron errores que dieron como resultado 
un instrumento con un Alfa de Cronbach aceptable. Sin embargo, se reconoce que 
se habría logrado profundizar más en la categoría analítica EpCC y en datos sobre 
riesgo y vulnerabilidad si el número de expertos hubiera sido mayor, por lo que, para 
instrumentos demoscópicos amplios, como es el caso de este, se recomienda ampliar 
el número de expertos.

De la prueba de confiabilidad, si bien se obtuvo un Alfa de Cronbach alto, se 
reconoce que una segunda prueba habría robustecido la confiabilidad del instrumento. 
Como aportación se enfatiza que se capacitó a quienes fungieron como aplicadores 
del instrumento. Esta consideración hizo posible aclarar dudas y puntualizar la im-
portancia de la correcta aplicación del instrumento en la recolección de datos.

La formación del profesorado en la educación para el cambio climático (EpCC) 
ocupa un lugar central para la incorporación de esta en los procesos curriculares 
de escuelas Normales, esto es, en la explicitación del currículo formal mediante el 
despliegue de las prácticas que estén basadas, más que en las buenas intenciones del 
profesorado, en evidencia científica acerca de este campo del conocimiento, pues la 
EpCC entraña en sí misma desafíos que es necesario abordar, específicamente aquellos 
que se relacionan con la manera en la que el profesorado desarrolla un transversal 
con el nivel de complejidad que entraña el CC. Asimismo, el CC y su abordaje nos 
enfrenta a la articulación (De Alba, 2015) de un problema socioambiental, esto es, 
cómo direccionar el currículo en torno a este transversal de manera coherente y 
articulada, por lo que los procesos formativos en EpCC han de articular tanto el 
conocimiento del fenómeno del CC como procesos pedagógicos acerca de educar 
para el CC, para enfrentar la crisis climática, para generar acciones basadas en el 
conocimiento glocal del mismo.

Finalmente, a la luz de lo expuesto, la hechura de un instrumento demoscópico 
que indague esta coyuntura en la EpCC abona al campo del conocimiento y de la 
investigación educativa: contribuye aportando información acerca de cómo orientar 
procesos de formación del profesorado en estos asuntos transversales, pero también 
aporta datos para formular enfoques pedagógicos que contribuyan a la generación 
de procesos educativos con mayor pertinencia en la formación de ecocuidadanía 
responsable y participativa de los asuntos socioambientales locales y globales.
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