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Resumen
El cambio climático, en su dimensión social y psicológica, está relacionado con la salud pública ambiental. Los desas-
tres naturales y las catástrofes ambientales tienen efectos directos e indirectos sobre la salud colectiva y personal, pero 
los medios de comunicación no sólo tienen la capacidad de reducir o maximizar estos efectos, sino que determinan los 
estilos de vida. 

Así, el objetivo del presente trabajo consiste en especificar un modelo de comunicación de riesgos a fin de establecer 
la importancia de percepciones, creencias, actitudes, intenciones y comportamientos sobre la responsabilidad social, 
el sentido de comunidad o los sentimientos de culpa, miedo, enojo, indignación, frustración o zozobra ante el cambio 
climático y sus efectos en la salud pública. Para tal propósito se revisaron estudios publicados durante el periodo que 
va de 2010 a 2014 en bases de datos indexadas. Tal ejercicio permitirá discutir la pertinencia del modelo en localidades 
vulnerables a sequias o inundaciones.

Palabras clave: cambio climático, desastres naturales, catástrofes ambientales, salud pública, comunicación de riesgos.

Abstract
Climate change, in its social and psychological dimension is related to the environmental public health. Natural disas-
ters and environmental catastrophes have direct and indirect effects on collective and personal health, not only does 
the media reduce or maximize these effects, but also determine lifestyles. In this sense, the objective of this study was to 
specify a model of risk communication in order to establish the importance of perceptions, beliefs, attitudes, intentions 
and behaviors on social responsibility, a sense of community or feelings of guilt, fear, anger, indignation, frustration or 
anxiety towards climate change and its effects on public health. For this purpose we reviewed published studies during 
the period from 2010 to 2014 in indexed databases. Such an exercise will allow to discuss the relevance of the model in  
locations vulnerable to droughts or floods.
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Introducción 

En las democracias modernas, la construcción de una 
agenda pública supone la influencia de los medios de 
comunicación sobre la ideología ciudadana, y ésta, en 
la evaluación de las políticas de comunicación de ma-
sas. En este sentido, las actitudes y reacciones ante los 
medios han sido estudiadas como indicadores de la per-
suasión o disuasión de audiencias (Ajzen et al., 2011). 

Por ello, el objetivo del presente trabajo, desde un 
enfoque psicológico es especificar un modelo para el 
estudio de la comunicación de riesgos ambientales ante 
el cambio climático y sus efectos en el desarrollo comu-
nitario en situaciones de escasez y desabastecimiento 
de recursos hídricos. 

Para tal propósito, se hace una revisión de las “teorías 
de actitudes” y se contrastan sus postulados con los ha-
llazgos más recientes en cuanto a la formación, función 
y composición de las actitudes. Tal ejercicio permitirá de-
batir la influencia de los medios de comunicación sobre la 
ciudadanía a través de las actitudes hacia la información 
generada por dispositivos electrónicos y cibernéticos en 
el actual contexto tecnológico y democrático. 

La emergencia, formación, cambio y reforzamiento de 
distintas actitudes implica un sistema de información con 
injerencia sobre las creencias, decisiones y acciones de los 
individuos (Albacerrín y Wyer, 2011). En tal sentido, el pre-
sente trabajo compara las teorías actitudinales para escla-
recer un sistema psicológico determinante de las acciones 
sistemáticas. Tal ejercicio permitirá discernir los proce-
sos espontáneos, deliberados, heurísticos y planificados 
considerando el grado de información, comunicación y 
tecnologización del sistema psicológico. La discusión re-
lativa al sistema psicológico contribuirá a la explicación 
del impacto de las tecnologías de información y comuni-
cación  (TIC) en el comportamiento humano en materia de 
comunicación de riesgos ambientales, desastres naturales 
y catástrofes ecológicas, así como sus efectos en los estilos 
de vida comunitarios (Ozer y Yilmaz, 2011). 

Los medios de comunicación parecen iniciar y terminar 
el proceso informativo de persuasión o disuasión de las 
audiencias y los grupos —principalmente las personas 
que interactúan cercanamente con el individuo—; estos 
actores mediarán los temas, contenidos y mensajes que 
los medios han emitido (Albacerrín, Wallace y Hart, 2012). 

De esta forma, la generación de actitudes hacia la in-
formación que producen los medios, la interpretación de 
las personas cercanas y la opinión de los líderes podrían 
explicar la construcción de una agenda pública. Por ello, 
es menester explicar las funciones y los componentes de 
las actitudes (García, 2010). 

Las teorías, los modelos y los estudios de actitudes 
explican la construcción de la agenda pública a través 
de la opinión pública. Tal proceso abre la discusión en 
torno al impacto de los medios de comunicación sobre 
las decisiones personales ante el cambio climático y la 
salud pública ambiental  (Corral et al, 2011). A medida 
que los mensajes se intensifican, determinarán la diver-
sificación social de sus contenidos y con ello la interre-
lación entre las personas, factor que inhibirá o facilitará 
la adopción y procesamiento de mensajes en situaciones 
de incertidumbre, riesgo e inseguridad. Es decir, ante la 
inconmensurabilidad e impredecibilidad de los riesgos, 
los individuos acceden a información circundante que 
incide en sus actitudes y propicia la toma de decisiones 
en referencia al grupo de interés más que de la situa-
ción en sí o el encuadre correspondiente de los medios 
(García, 2014). 

La revisión de artículos y textos publicados se llevó 
a cabo con las palabras clave: “cambio climático”, “sa-
lud pública”, “percepciones”, “creencias”, “actitudes”, 
“intenciones”, “comportamientos” y “comunicación de 
riesgos” en los buscadores Dialnet, Redalyc y Latindex 
considerando los autores que propusieron los marcos 
teóricos y conceptuales, así como los modelos y el perio-
do de publicación, que en nuestro criterio va de 2010 a 
2014 en revistas indexadas con registro ISSN y DOI. Pos-
teriormente, la información se procesó en una matriz 
de análisis de contenido a fin de especificar el modelo. 

El cambio climático, la comunicación 
de riesgos ambientales y la salud 
pública ambiental 

El cambio climático, en su dimensión psicológica, incide 
sobre la salud pública ambiental y la comunicación de 
riesgos (véase figura 1).

Cunsolo et al. (2013) plantean tres dimensiones del cam-
bio climático que afectarían a las dimensiones correspon-
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dientes a los medios de comunicación y la salud pública:
1) Dimensión relativa a los desastres naturales y catás-

trofes ambientales: el encuadre de los medios de co-
municación podría elevar los niveles de depresión, 
ansiedad y estrés colectivos que a su vez podrían 
derivar en alergias, disrupciones y desórdenes nutri-
cionales, ante afectaciones directas a la agricultura 
y la alimentación global (Corral et al., 2013). 

2) Dimensión alusiva a los efectos de los desastres 
ambientales y catástrofes naturales: los incendios 
e inundaciones podrían afectar las percepciones 
de un desastre natural en torno al impacto global 
y local  (Fazio, 2011). A medida que los riesgos y 
amenazas son percibidos como inconmensurables 
e impredecibles, incrementarían los casos de vio-
lencia e ideación suicida que incluso derivarían en 
una disrupción social de la paz pública. 

3) Dimensión de los efectos en los sistemas agrícolas: 
la degradación de la biodiversidad afectaría hipoté-
ticamente el establecimiento de temas catastrofistas 
que provocarían desesperanza colectiva; tristeza, 
miedo, enojo, indignación o zozobra. A su vez este 
cuadro de indefensión afectaría directamente a la 
salud e higiene personal (Frías y Corral, 2013). 

 

En síntesis, el cambio climático tendría efectos nocivos 
en las percepciones de riesgo, creencias y actitudes hacia 
los desastres naturales y catástrofes ambientales que 
reducirían la salud pública ambiental. 

Teorías de percepciones, 
creencias, actitudes,
intenciones y comportamientos 

Los marcos teóricos y conceptuales desde los que se ex-
plican los efectos psicológicos del cambio climático sobre 
el comportamiento humano, mediado por la comunica-
ción de riesgos ambientales, información concerniente 
a las catástrofes ambientales y difusión mediáticas de 
desastres naturales plantean que impactan las emocio-
nes sociales, la norma subjetiva, las creencias de dis-
ponibilidad, las percepciones de riesgo, las actitudes 
hacia la naturaleza y las intenciones de prevención con 
lo cual determinarían el comportamiento sustentable 
(véase figura 2). 

TRAYECTORIAS 
DE EFECTOS 
DIRECTOS

Desastres y catástrofes 
naturales; ciclones, 

tornados y huracanes 

Eventos derivados de los 
desastres naturales: 

incendios, inundaciones

Degradación de los 
ecosistemas y la 

biodiversidad; actividades 
disruptivas y estilos de 

vida contaminantes

Establecimiento de 
soluciones en audiencias 
que confían en la ciencia y 

establecimiento de 
desesperanza en 

audiencias que desconfían 
de sus gobernantes 

Cultivo de hipermetropía 
respecto a los desastres 

naturales y cultivo de 
indefensión en torno a los 

efectos a la salud  

Encuadre maximizador de 
los desastres naturales y 
encuadre minimizador de 

los eventos de protesta 
ambiental 

COBERTURA Y DIFUSIÓN
DE LOS EVENTOS 
AMBIENTALES EN
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

IMPLICACIONES 
POTENCIALES A LA 

SALUD Y BIENESTAR

Elevados niveles de 
depresión, ansiedad y 

estrés 

Incremento de violencia, 
conflictos e ideación 

suicida  

Emergencia de 
culpabilidad. Incremento 

de consumo de sustancias 
adictivas. Exacerbación de 

tristeza, miedo, enojo.

Degradación y pérdida de 
la biodiversidad; efectos 

en las actividades 
cotidianas y estilos de vida

Disrupción social y 
económica; 

fragmentación de la 
convivencia 

Alergias, desorden 
nutricional y disrupción

TRAYECTORIAS DE 
POSIBLES EFECTOS 

INDIRECTOS

Figura 1. Efectos directos e indirectos del cambio climático sobre la salud pública ambiental

 
Fuente: elaborada a partir de Cunsolo et al., (2013)
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 Se trata de un proceso en torno al cual, los eventos 
naturales aún y cuando son considerados inconmensu-
rables e impredecibles, tendrían un efecto asimétrico en 
las comunidades que previenen inundaciones y aquellas 
que están ubicadas en zonas de riesgo (Hughes y Barnes, 
2011). 

De este modo, la Teoría de la Propensión al futuro 
explica por qué sólo aquellas comunidades que proce-
san de un modo racional la información difundida en 
los medios de comunicación anticiparían escenarios de 
escasez de recursos y desabastecimiento de servicio pú-
blicos municipales (Jiménez, 2010) . 

Se trata de un proceso deliberado, planificado y sis-
temático en el que la información difundida en la tele-
visión, radio o prensa es utilizada para prevenir efectos 
derivados de sequías o inundaciones en la producción 
agrícola o la comercialización de productos agropecua-
rios (Markowitz, 2012). 

En este sentido, las comunidades sustentables desa-
rrollan creencias relativas a la escasez y desabasteci-
miento de los recursos hídricos o energéticos que supo-
nen categorías de acción en función de riesgos estimados 
a la salud pública ambiental. Una vez que la información 
es contrastada con las capacidades organizativas de la 
comunidad, la toma de decisiones se lleva a cabo con-

siderando los costos y beneficios de auto-gestión que 
influirán en las acciones sistemáticas de prevención de 
las comunidades sustentables y su desarrollo endógeno 
(McCright y Dunlap, 2011). 

Sin embargo, la Teoría del Comportamiento Planifica-
do advierte que tal proceso supone categorías informati-
vas generales que no podrían incidir en comportamien-
tos específicos. Tal es el caso de información difundida 
en la televisión respecto a sequías e inundaciones que 
ocurren en Asía pacífico que por su lejanía generan hi-
permetropía. Es decir, producen creencias reducidas de 
afectación que no activan ninguna medida preventiva 
porque quienes presencian la información atribuyen 
las sequías e inundaciones a la región que al ser vista 
como lejana a la comunidad no pueden asociarla a un 
fenómeno global que impactaría del mismo modo a su 
comunidad  (Ozer y Yilmas, 2011). 

 Es así como la Teoría de la Acción Razonada sostiene 
que la información difundida en los medios no siempre 
genera un razonamiento, sino además activa emociones 
de inseguridad y desconfianza a las autoridades de pro-
tección civil, pero la Teoría del Riesgo Psicoambiental 
señala que tales emociones no son resultado de algún 
procesamiento, sino más bien son efecto de la experien-

Teoría de la Acción
Razonada

 (Ajzen y Fishbein, 1971)

Teoría de la Propensión
al Futuro

 (Corral, 2010)

Norma
Subjetiva

Intención
Preventiva

Conducta
Sustentable

Percepción
de Riesgo

Teoría del Proceso 
Espontáneo
Fazio, 2011

Teoría del Riesgo
Psicoambiental
(Slovich, 1982)

Teoría del
Comportamiento

Planificado (Ajren, 1991)

Teoría de la
Exposición Social

(Zajonc, 1968)

Creencias
Ambientales

Actitudes
Sustentables

Emociones
Sociales

Teoría de la Probabilidad
de la Elaboración

 (Petty y Oacioppo, 1980)

 
Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Marcos teóricos y conceptuales del impacto del cambio climático
sobre el comportamiento humano
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cia directa con el evento. De este modo, sequías e inun-
daciones quedan registradas en la memoria colectiva y 
activarían conductas espontáneas lejanas a la preven-
ción (Sahin, Ertepinar y Teksoz, 2012). 

En este mismo sentido, la Teoría del Procesamiento 
Espontáneo advierte que toda información activa re-
cuerdos de un modo automático que generan respues-
tas inmediatas según la magnitud del evento o trauma. 
Comunidades azotadas por sequías e inundaciones res-
ponden más espontáneamente que aquellas localidades 
con cierto sistema de prevención, monitoreo o migración 
(Sharples, 2010). 

Se trata de un proceso psicológico básico en el que la 
mera exposición al riesgo influye preponderantemente 
en el comportamiento humano como lo postula la Teoría 
de la Exposición Social. 

No obstante que parece haber consenso en torno a 
que las crisis ecológicas, los desastres naturales o las 
catástrofes ambientales, derivadas del cambio climá-
tico y cuyos efectos se puntualizan en la salud pública 
generan respuestas automáticas o espontáneas en las 
comunidades azotadas constantemente por sequías e 
inundaciones, la Teoría de la Probabilidad de la Elabo-
ración señala que si la información es difundida de un 
modo directo y verosímil generará un razonamiento tal 
que definiría acciones de prevención, pero si tal infor-
mación es diseminada en las comunidades de un modo 
indirecto, entonces cabría la posibilidad de interpretar 
erróneamente su contenido y derivar en emociones que 

justificarían la no prevención (Sommer, 2011). 
En resumen, los marcos teóricos y conceptuales en 

torno al cambio climático, la comunicación de riesgos y 
el comportamiento humano se debaten entre un proceso 
racional, deliberado, planificado y sistemático, o bien, 
entre un sistema más bien automático, espontáneo, im-
provisado y heurístico. Es decir, la diferencia entre un 
desarrollo local sustentable y una crisis comunitaria es-
taría en la difusión informativa de los medios y el modo 
en que sus contenidos son aquilatados por audiencias 
comunitarias. 

Estado del conocimiento en torno a percepciones, 
creencias, actitudes, intenciones y comportamientos

Los marcos teóricos y conceptuales que explican el efecto 
del cambio climático sobre el comportamiento humano 
plantean la emergencia de un proceso racional y una 
respuesta emocional, empero los estudios psicológicos 
se han orientado a la predicción de un comportamiento 
sustentable indicado por la propensión al futuro o la an-
ticipación de consecuencias desfavorables al bienestar 
personal, la austeridad y la reutilización de productos 
(véase figura 3 y tabla 1 al final en el anexo).

De esta forma, el proceso racional, deliberado, pla-
nificado y sistemático en torno a la información con-
cerniente a crisis ambientales supone relaciones de 
dependencia entre variables emocionales, normativas, 
valorativas, perceptuales, actitudinales, intencionales 

 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 3. Estado del conocimiento delos efectos del cambio climático 
sobre el comportamiento humano
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y comportamentales. 
Sin embargo, las relaciones de dependencia no siem-

pre son significativas y más bien son espurias. Es el caso 
de la relación entre las emociones y las demás variables, 
pero en el caso de las creencias con respecto al compor-
tamiento directa o indirectamente a través de actitudes e 
intenciones, el poder predictivo es muy significativo. Es 
decir, el procesamiento de información concerniente a la 
disponibilidad de recursos al ser categorizada en una dis-
ponibilidad abundante genera conductas específicas de 
ahorro, o bien, al ser categorizados los recursos como es-
casos propician acciones de dispendio (McCright, 2010). 

Si además, entre las creencias y los comportamientos 
se incluyen a las actitudes y las intenciones, entonces el 
poder explicativo se incrementa porque las actitudes fil-
tran las categorías de recursos abundantes o escasos y las 
transforman en evaluaciones favorables o desfavorables 
al cuidado de los recursos (Tapia et al, 2013). 

Es el mismo caso de las intenciones que determinan 
con mayor probabilidad la ejecución de un comporta-
miento. En el caso de una categorización de recursos 
abundante determinan con una alta probabilidad llevar 
a cabo su conservación de un modo sistemático, pero si 
la categoría es de escasez, entonces se llevará a cabo una 
acción de dispendio. 

En el caso de las percepciones, su diversidad de indi-

cadores determina la toma de decisiones con respecto a 
la conservación de los recursos. Si la percepción es de 
riesgo, entonces se generará una austeridad sistemática, 
pero además se desarrollaran habilidades ya no para 
preservación, sino para la optimización de los recursos. 

En síntesis, el estado del conocimiento ha logrado 
consolidar el proceso racional que los marcos teóricos y 
conceptuales puntualizan como esencial para la preven-
ción de sequías e inundaciones a partir del desarrollo de 
habilidades y la conservación de los recursos. 

Especificación de un modelo de comunicación 
de riesgos ambientales

A partir de la revisión de marcos teóricos y conceptuales, 
modelos y estudios de percepciones, creencias, actitudes, 
intenciones y comportamientos, es posible establecer un 
modelo de comunicación de riesgos con la finalidad de 
anticipar y reducir los efectos del cambio climático sobre 
la salud pública ambiental (véase figura 4). 

El modelo incluye tres dimensiones en torno a los efec-
tos del cambio climático sobre los medios de comunica-
ción y la salud pública ambiental (Cunsolo et al., 2013).

En la primera dimensión, el aumento de la tempera-
tura, el incremento del nivel del mar, y la modificación 

CAMBIOS ESPERADOS 

Incremento sensible de la 
temperatura, intensificación 
de tornados. Cambios en los 
patrones de crecimiento de 
especies. Aumento del nivel 

de agua en océanos 

Intensificación de la 
cobertura de los medios 

respecto a los eventos de 
riesgos y desastres naturales 

Cambios en la 
migración. Disminución 
de la calidad de vida y 

bienestar

Conciencia de 
vulnerabilidad, 

culpabilidad, oportunidad, 
capacidad

Sentidos de comunidad; 
productividad, seguridad, 

autogestión, balance, 
libertad 

Emergencia de redes de 
soporte social, 

exacerbación de las 
identidades culturales.

CONSECUENCIAS 
DIRECTAS 

CAPACIDADES 
PROSPECTIVAS 

Responsabilidad social, 
conciencia ecológica 

Participación; 
observación, seguimiento, 
prtomoción, deliberación, 

acuerdos y sistematización 

Emprendimiento, 
autogestión e innovación en 
torno al manejo de procesos 
y su impacto sobre la salud 

pública ambiental

Figura 4. Especificación del modelo de salud pública ambiental

 
Fuente: elaboración propia 
a partir de Cunsolo et al., 
(2013).
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de la biodiversidad, generaría la defensa de manglares 
y ecosistemas por parte de comunidades que se identi-
fican con su entorno y arraigan sus estilos de vida en 
las fuentes de alimentación locales generando sentidos 
de responsabilidad social y estilos de vida relativos al 
cuidado del entorno y la preservación de los recursos.

En la segunda dimensión, la cobertura de los desas-
tres naturales y las catástrofes ambientales propiciarían 
sentidos de comunidad y autogestión que animarían 
la participación local en torno al registro de especies, 
protección civil y cuidado de la flora y fauna. 

Por último, en la tercera dimensión, la migración de 
especies que supone el cambio climático y la pérdida de 
la calidad de vida propiciarían una conciencia ecológica, 
sentido de culpa, emociones de vulnerabilidad, percep-
ciones de oportunidad y desarrollo de capacidades que 
se traducirían en emprendimiento y autogestión para la 
promoción de la salud pública ambiental. 

En suma, el modelo de comunicación de riesgos plan-
tea que las percepciones, creencias, actitudes, inten-
ciones y comportamientos ante el cambio climático y 
sus efectos sobre la salud pública ambiental pueden ser 
reorientados de la desesperanza al emprendimiento, de 
la indefensión a la autogestión y de la vulnerabilidad a 
la inclusión. 

Sin embargo, el proceso racional que los marcos teóri-

cos, conceptuales y empíricos resaltan supone la mode-
lación de variables cognitivas más que emocionales o va-
lorativas (véase figura 5). En este sentido, las emociones 
y las normas pueden ser sustituidas por percepciones de 
utilidad, riesgo y control. 

De esta forma, la información generada en los medios 
de comunicación con respecto a sequias e inundaciones 
sería procesada por la utilidad que supone tal informa-
ción. Es decir, las estrategias de protección civil serían 
información de suma importancia para quienes viven en 
zonas de riesgo, pero además las medidas de evacuación 
y gestión de apoyos implica el aprendizaje de trámites 
que una comunidad podría incorporar en sus usos y 
costumbres. 

Por otra parte, la percepción de control seria otro fac-
tor determinante de la responsabilidad social que se es-
pera generar en campañas de concientización de riesgos 
por exposición a sustancias tóxicas o afectaciones a la 
salud comunitaria por deslaves o inundaciones. En este 
sentido, las comunidades que se consideran eficaces al 
afrontar los riesgos procesarían las medidas precautorias 
en estilos de vida adaptativos a los riesgos ambientales 
o desastres naturales.

En resumen, el modelo de trayectorias de variables 
determinantes del comportamiento sustentable, a dife-
rencia del modelo construido por los marcos teóricos, 
conceptuales y empíricos, resalta la importancia de las 
percepciones como catalizadores de información. 

Percepción
de Control

Intención
Preventiva

Conducta
Sustentable

Actitudes
Sustentables

Hipótesis 5

Hipótesis 3

Hipótesis 4

Hipótesis 6

Hipótesis 2 Hipótesis 1

Percepción
de Riesgos

Creencias
Ambientales

Percepción
de Utilidad

Figura 5. Especificación del modelo de trayectorias de los 
determinantes del comportamiento humano

 
Fuente: elaboración propia.
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Discusión

El presente trabajo ha especificado un modelo de tra-
yectorias de los determinantes de un comportamiento 
orientado al Desarrollo Local Sustentable. En este sen-
tido, considerando las propuestas del estado del conoci-
miento que recomiendan complementar el procesamien-
to racional con el procesamiento emotivo, el presente 
trabajo señala que las percepciones de riesgo, utilidad 
y control podrían sustituir a las normas y las emociones 
en la predicción de un comportamiento favorable a la 
prevención. 

Sin embargo, el procesamiento racional de la informa-
ción depende de un sistema de difusión responsable en 
el que la cobertura de un evento de riesgo se encuadre 
desde las oportunidades y capacidades de las comuni-
dades. 

De este modo, se recomienda el estudio del impac-
to de la difusión de los medios en la sociedad civil y 
la construcción de una agenda pública orientada a la 
prevención de desastres naturales y la reducción de su 
afectación a la salud comunitaria. 

Otra vicisitud del modelo propuesto es la explicación 
del efecto de variables emotivas, normativas o valora-
tivas que estarían influyendo sobre el comportamien-
to, pero que en virtud de su relación espuria con las 
variables cognitivas y conductuales el presente trabajo 
recomienda excluir. 

En tal sentido, es menester ponderar la relación entre 
la difusión mediática y la emotividad de las comunidades 
vulnerables, ya que un diagnóstico de las consecuencias 
afectivas del cambio climático, los desastres naturales 
o catástrofes ambientales permitiría establecer una co-
rrelación con las variables cognitivas que determinan el 
comportamiento humano en contingencias ecológicas 
como las sequias o las inundaciones.  

Conclusiones

El aporte del presente trabajo al estado del conocimien-
to estriba en la propuesta de un modelo especificado a 
partir del proceso racional que va de la categorización in-
formativa a las conductas preventivas. Por consiguiente, 
el contraste o prueba empírica del modelo anticiparía un 

escenario informativo en el que las emociones podrían 
seguir definiendo las respuestas de las comunidades, así 
como un escenario en el que las percepciones, creencias, 
actitudes e intenciones determinarían acciones específi-
cas de prevención o la optimización de recursos. 
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Tabla 1. Estado del conocimiento

Añ
o

Au
to

r

Definición Muestra Instrumento Hallazgos Hipótesis especificación 

20
10

M
cC

rig
ht

Cambio climático. Es 
una consecuencia del 
crecimiento económi-
co, el desarrollo tecno-
lógico y la prosperidad 
material (p. 67). 

1060 è2001; 1006 
è 2002; 1003 è 

2003; 1005 è 
2004; 1004 è 
2005; 1000 è 
2006; 1009 è 
2007; 1012 è 

2008

Encuesta Anual 
de Gallup sobre  
Medio Ambiente

La ideología política y percepción 
de comprensión determinó negati-
vamente al conocimiento sobre el 
cambio climático y la preocupación 
por sus consecuencias en el género 
(β = -0,372 y β = 0,336 respectiva-
mente).

La ideología liberal será 
aceptada por quienes 
creen que la ciencia y 
tecnología resolverán 
el cambio climático

Ideología è 
percepción de 

riesgos 

20
10

 

Sh
ar

pl
es

Cambio climático. Es 
una problemática glo-
bal que amenaza a la 
sociedad a través de la 
emisión de combusti-
bles fósiles o dióxido 
de carbono. (p.189)

Grupo focal de 
docentes

Entrevista semi-
estructurada

La fuente principal de informa-
ción sobre el cambio climático 
fueron los noticiarios de televisión 
(23,9%), los alimentos y bebidas 
con los más consumidos por la 
muestra (83,8%), los focos fueron 
el objeto más utilizado para com-
batir el cambio climático (88,7%), . 

La información que 
responsabiliza a los 
gobernantes respecto 
al impacto del cambio 
climático en los sectores 
excluidos, marginados o 
vulnerables será acepta-
da por quienes confían 
en los avances científi-
cos y tecnológicos 

Creencias 
sociopolíticas 
èPercepción de 

riesgos

20
10

H
id

al
go

 y
 P

is
an

o 

Cambio climático. es 
considerado como una 
amenaza global con re-
percusiones cognitivas 
tales como creencias, 
actitudes, percepcio-
nes y conocimientos 
que determinarán las 
acciones personales 
frente al aumento de 
la temperatura. (p. 39)

84 estudiantes 
universitarios

Multi-Escala de 
Conocimientos, 

Actitudes, 
Auto-eficacia, 
Percepciones e 

Intenciones sobre 
las Causas del 

Cambio Climático 

La actitud se relacionó con los co-
nocimientos (r = 0,454, p = 0,001), 
la auto-eficacia con los conocimien-
tos y las actitudes (r = 0,303 y r = 
0,882; p = 0,001 respectivamente), 
la percepción de riesgo con el cono-
cimiento, actitud y auto-eficacia (r = 
0,475; r = 0,589; r = 0,547; p = 0,001 
respectivamente), la intención con el 
conocimiento, actitud, auto-eficacia, 
percepción e intención (r = 0,206; r = 
0,317; r = 0,390, r = 0,382; p = 0,001 
respectivamente). 
La percepción de riesgo fue determi-
nada por la actitud (β = 0,305; p = 
0,000) y la intención fue influida por 
la auto-eficacia (β = 0,259; p = 0,001). 

La cognición ambiental 
que está indicada por 
creencias, actitudes, 
percepciones e inten-
ciones  incidirá en la 
opinión de grupos eco-
logistas 

Cognición 
ambiental 

(creencias + 
actitudes + 

percepciones 
+ intenciones) 
è grupos 
ecologistas 

20
10

Jim
én

ez

Cambio climático. Es 
una conciencia socia-
lizada del consumo de 
productos y servicios 
que afectan o favore-
cen el calentamiento 
global (p.736)

1305 Residentes 
andaluces 

Ecobarómetro de 
Andalucia EBA-

2004

Establecieron tres factores de las 
cuatro dimensiones posibles. El 
primer factor explicó el 46,4% de la 
varianza mientras que el segunda 
factor explicó el 28,6% de la varian-
za y el tercer factor explicó el 25,15 
de la varianza. 
Establecieron diferencias entre 
hombres y mujeres [X2 = 10,088 
(2gl) p = 0,007], por años [X2 = 
176,77 (8gl) p = 0,000] y habitad 
[X2 = 21,657 (6gl) p = 0,001]

La preocupación am-
biental incluye cuatro 
dimensiones que influi-
rán sobre la opinión de 
grupos expertos

Preocupación 
ambiental 

(percepción de 
riesgos, actitudes 

ambientales, 
creencias 

informativas 
e intenciones 
de consumo) 
è opinión de 

expertos

20
10

Pa
sc

o,
 V

ill
af

ue
rt

e 
y 

N
ey

ra

Cambio climático. Es 
un área de oportunida-
des para el desarrollo 
de capacidades de pro-
ducción, aprendizaje 
e implementación de 
conocimientos orien-
tados a la preservación 
del medio ambiente. 
(p. 192)

Planificadores 
urbanos 

Entrevista 
estructurada

Los conocimientos y actitudes inci-
dieron sobre la toma de decisiones 
frente a la problemática del cambio 
climático (β = 18,203 y β = -36,406 p 
= 0,000 respectivamente)

La cognición ambiental 
determinará el rechazo 
de políticas ambientales 

Cognición 
ambiental 
(creencias, 
actitudes, 

percepciones, 
intenciones) è 
evaluación de 

políticas públicas

Anexo 
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Definición Muestra Instrumento Hallazgos Hipótesis especificación 

20
10

Sc
ho

on
, C

he
ng

, G
al

e,
 B

at
ty

 
y 

De
ar

y

Cambio climático. Es 
explicado por el libe-
ralismo social como 
el resultado del creci-
miento económico y 
que tendría repercu-
siones sociales en la 
distribución inequi-
tativa de los recursos 
energéticos (p.145)

8804 residentes
Escala de 
Actitudes 
Liberales 

Las actitudes hacia el liberalismo 
social fueron determinadas por 
la educación (β = .25). a su vez el 
factor de actitudes estuvo integra-
do por variables manifiestas de 
antirracismo, liberalismo social y 
equidad de género (.45, .57 y .47 
respectivamente). 

La cognición sociopolí-
tica (liberalismo social, 
equidad de género) 
incidirá sobre grupos 
posmaterialistas

Cognición 
sociopolítica 
(creencias, 
actitudes, 

percepciones, 
intenciones) è 

posmaterialismo 
(grupos a favor 

de estilos de 
vida austeros o 

frugales)

20
11

Po
rt

in
ga

, S
pe

nc
e,

 
Bu

tle
r, 

Pi
dg

eo
n

Cambio climático. Es 
un fenómeno percep-
tual de la temperatura. 
(p. 3). 

315 residentes 
británicos 

Escala de 
Experiencias, 
Percepciones, 

Preocupación y 
Prevención 

La prevención de desastres perci-
bidos influyó sobre la reducción de 
consumo de energía (β = 0,371) así 
como la experiencia de inundación 
determinó la vulnerabilidad local 
percibida (β = 0,421). 

Las estrategias de pro-
tección civil determi-
narán la evaluación de 
políticas ambientales 
locales

Estrategias 
ambientalistas 
è evaluación 
sociopolítica 

20
11

M
cC

rig
ht

 y
 D

un
la

p

Cambio climático. Es 
considerado como la 
amenaza ambiental 
de la modernidad 
avanzada ya que es 
causado por la acción 
del hombre blanco 
y su sistema político 
conservador cercano 
al antropocentrismo. 
(p.1)

1000 a 1060 
encuestados de 

2000 a 2010

Encuesta Anual 
de Gallup sobre  
Medio Ambiente 

Las creencias en torno a los efectos 
nulos del cambio climático determi-
naron la confianza en los hombres 
blancos con ideología conservadora 
(γ = 0,82; p = 0,000). 
Por su parte la ideología política de 
base determinó la negación de los 
efectos del cambio climático (γ = 0,47; 
p = 0,000), la raza determinó la creen-
cia acerca de la falta de consenso de 
los efectos del cambio climático para 
los blancos conservadores (γ = 0,38; 
p = 0,000), 
Empero, el sexo incidió negativa-
mente sobre la creencias de los 
efectos nulos del cambio climático 
en los encuestados base (γ = -0,67; p 
= 0,000) así como la identificación 
con el ambientalismo sobre la misma 
creencia en el mismo grupo (γ = -0,81; 
p = 0,000). 

Las variables sociocul-
turales que determina-
rán las creencias en tor-
no al cambio climático 
(ambientalismo, biosfe-
rismo, posmaterialismo, 
materialismo).afectarán 
la evaluación de políti-
cas ambientales 

Variables 
socioculturales 

(raza, sexo, 
estatus 

económico, 
ideología 
política) + 
creencias 

climáticas  = 
evaluación 

sociopolítica

20
11

To
ug

in
ha

 y
 P

at
o Cambio climático. Es 

un fenómeno social 
explicable desde prin-
cipios que orientan la 
relación de la huma-
nidad con el medio 
ambiente (p. 38)

295  trabajadores 
brasileños 

Escala de 
Creencias, 

Comportamiento 
Ecológico en 

Ambiente 
Organizacional 

Perfil de los 
Valores 

El comportamiento ecológico corre-
lacionó con la edad (r = 0,30) mien-
tras que las creencias ecocéntricas 
se relacionaron con los valores 
universales (r = 0,20).
Por su parte la edad y los valores 
universales determinaron al com-
portamiento ecológico (β = 0,24; β  
= 0,21; p = 0,001 respectivamente). 

Los valores y cognición 
ambiental que predicen 
acciones relativas al 
cambio climático deter-
minarán la aceptación 
de estilos de vida sus-
tentables

Cognición 
sociopolítica 

(valores 
materialistas o 

postmaterialistas, 
creencias 

antropocéntrica 
o ecoperiféricas, 
percepciones de 
riesgo o utilidad 
e intenciones de 
conservación o 
dispendio) è 
estilos de vida 
sustentables
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Añ

o

Au
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Definición Muestra Instrumento Hallazgos Hipótesis Especificación

20
11

Co
rr

al
, M

ire
le

s,
 T

ap
ia

 y
 F

ra
ijo

Sustainable behavior. “generally en-
compasses a series of actions inten-
ded act protecting both the physical 
and the social environments. SB 
may be indicated by pro-ecological, 
frugal, altruistic, and equitable con-
ducts and one of the aims of environ-
mental psychology is to investigate 
the psychological consequences of 
such actions.” (p. 95)
Extrinsic consequences. “of a beha-
vior is provided by a source external 
to the individual who engaged in 
such behavior. For instance, one my 
gain social recognition or save money 
(or both) from behaving pro-environ-
mentally but, in either case someone 
or something besides the individual 
should be providing the consequen-
ces (i.e social reinforcement, rebates 
or money)” (p. 97)
Intrinsic consequences. “the natural 
and automatic resource of behavioral 
responses are not only cheaper, and 
lead to more pro-environmentally 
oriented behaviors, but are also effec-
tive, and do not depend on external 
sources, since they result from just 
engaging in the associated beha-
vior.” (p. 97)

N = 166 
estudiantes 

de 
Hermosillo, 

Sonora 

Multiescala 
de Factores 

Psicológicos y 
Ambientales

Establecieron mediante un mo-
delo estructural [χ2 = 144,36 (85gl) 
p < 0,001; NNFI = 0,97; CFI = 0,97; 
RMSEA = 0,03; R2 conducta pro-
ecológica = 0,52] la influencia del 
comportamiento sustentable so-
bre la felicidad (0,31). El factor 
determinante fue reflejado por 
cuatro dimensiones; frugalidad, 
equidad, altruismo y conducta 
pro-ecológica (0,42; 0,35; 0,66; 
0,72 respectivamente). 

El comportamiento sus-
tentable (frugalidad + 
equidad + altruismo + 
ecologismo) influirían 
sobre la evaluación de 
políticas ambientales 
centradas en la propa-
ganda del bienestar

Comportamiento 
sustentable è 

propaganda 
sociopolítica en torno 

al cambio climático 
y el Desarrollo 

Sustentable 

20
11

So
lis

 

Control conductual percibido. “Es 
la percepción de llevar a cabo una 
conducta. Se puede relacionar con la 
percepción de facilidad para realizar 
una acción determinada.” (p. 21)
Norma subjetiva. “la percepción 
que tiene un sujeto acerca de si las 
personas que lo rodean aprueban o 
desaprueban la realización de cierta 
conducta. La disposición del propio 
sujeto a complacer lo que piensas 
esas personas.” (p. 21)
Eficacia de la conducta ambiental. 
”La percepción sobre si una con-
ducta produce buenos resultados, 
de tal forma que conlleve a aliviar 
las necesidades.” (p. 21)
Afinidad hacia la naturaleza. “Com-
prendediferentessentimientos y emo-
ciones hacia el medio ambiente como 
sentimientos de unidad, seguridad y 
libertad cuando se está en contacto 
con la naturaleza.” (p. 21)

N = 
población 

costarricense 
con mas de 
dos años de 
residencia 

Multiescala 
de Factores 

Psicológicos y 
Ambientales

El sentido de responsabilidad 
ambiental determinó directa, 
positiva y significativamente al 
ahorro de agua doméstico y re-
sidencial. La afinidad emocional 
hacia el medio ambiente incidió 
sobre el manejo residencial de 
residuos sólidos municipales. 

Sentido de comunidad 
(responsabilidad, per-
tenencia, identidad, 
solidaridad, coope-
ración, empatía) que 
determinan estilos de 
vida orientados a la 
sustentabilidad deter-
minarán políticas de 
optimización de recur-
sos y establecimiento 
de tarifas residenciales   

Sentido de comunidad 
+ estilos de vida è 

austeridad 
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Macrosistema. “Es el nivel más am-
plio e incluye las formas de organiza-
ción social, las creencias culturales y 
los estilos de vida que prevalecen en 
una cultura o subcultura particular.” 
(p. 29)
Exosistema. “está conformado por el 
sistema de relaciones enmarcadas 
por las instituciones que median 
entre la cultura y el nivel individual 
como la escuela, los organismos judi-
ciales, las instituciones de seguridad 
y la iglesia.” (p. 29)
Microsistema. “compuesto por las 
relaciones más cercanas de las per-
sonas, el cual está caracterizado fun-
damentalmente por las relaciones fa-
miliares, y a demás está conformado 
por variables individuales.” (p. 29)
Ontosistema. “incluye los valores 
individuales (…) pueden encontrar-
se las variables de calidad de vida y 
autoestima (…) pueden encontrarse 
como variables de riesgo a la depre-
sión.” (p. 29)

N = 182 
madres de 

Hermosillo, 
Sonora

Multiescala 
de Factores 

Psicológicos y 
Ambientales

Establecieron mediante un mo-
delo estructural [χ2 = 14,6 (5gl) p 
<< 0,01; BBNFI 0 0,90; BBNNFI = 
0,86; CFI = 0,96; RMSEA = 0,04; 
R2 = 0,05] cinco factores refle-
jantes de factores protectores. 
La variable latente incluyó al 
factor k (0,65), exosistema (0,27), 
microsistema (0,79), ontosistema 
(0,64), crianza (0,22). 

La ecología del desa-
rrollo exosistema + mi-
crosistema + ontosiste-
ma) influirán sobre las 
políticas de educación 
ambiental 

Ecología del desarrollo 
è formación 

ecológica 

20
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M
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w

itz Cambio climático. Es un fenómeno 
explicable desde una dimensión éti-
ca y moral.

606 è 2010; 
316 è 2011

Escala de Juicio y 
Obligación Moral

Establecieron diferencias entre 
éticos, no éticos e indecisos con 
respecto a su preocupación (F = 
102,52; p = 0,000), riesgos (F = 
51,68; p = 0,000), consenso (F = 
26,83; p = 0,000), eficacia (F = 
34,67; p = 0,000), responsabili-
dad (F = 69,41; p = 0,000). Las 
intenciones ambientales fueron 
determinadas por las creencias 
(β = 0,506). 

Las diferencias de in-
tenciones en torno al 
juicio y la obligación 
moral inciden sobre 
los valores posmate-
rialistas y creencias 
ecoperiféricas en torno 
al cambio climático

Valores 
posmaterialistas 
è creencias 

ecoperiféricas

20
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, P
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Sp
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r Cambio climático. Se refiere a una 
serie de creencias religiosas y escép-
ticas en torno a las cuales se estable-
cen comportamientos diferenciales 
entre los grupos en cuestión. (p. 280)

9 iglesias o 
centros de 

religión (36 
entrevistados)

Entrevista a 
profundidad

Los entrevistados coincidieron 
que sus creencias religiosas es-
tán muy relacionadas con los 
efectos del cambio climático 
mientras que los escépticos ma-
nifestaron su confianza en los 
avances científicos y tecnológi-
cos más que en la solidaridad 
religiosa ante la problemática 
del calentamiento global. 

Las creencias religiosas 
afectarán el comporta-
miento proambiental 
en torno al cambio cli-
mático

Creencias è 
comportamiento pro 

ambiental
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Cambio climático. es una consecuen-
cia del encuadre de los medios de 
comunicación sobre sus audiencias 
ya que a medida que se difunde el 
estado del tiempo y el clima, la opi-
nión pública genera percepciones en 
torno al cultivo en los agricultores. 
(p. 319)

81 
agricultores 

Medición del 
Clima y Escala de 
Percepciones del 

Clima

El ciclo percibido de la lluvia fue 
el fenómeno que más recuerdan 
los agricultores (72%), mientras 
que el invierno (1%) fue el evento 
menos recordado. Las cuatro es-
taciones fueron recordadas como 
los fenómenos de mayor cambio 
(23%), por último el cambio cli-
mático fue identificado como la 
causa principal de los cambios 
percibidos (53%). 

Las percepciones am-
bientales generarán 
percepciones de riesgo 
e influirán en la auste-
ridad

Percepciones 
ambientales è 

percepciones de riesgo 
è austeridad
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Cambio climático. Es explicado por 
disposiciones en contra y/o a favor 
del medio ambiente ya que se plan-
tea a la acción humana como la causa 
de la huella ecológica o la conserva-
ción de los recursos para las genera-
ciones venideras (p. 460)

958 
estudiantes 

Escala de Actitudes 
hacia Economía, 

Ambiente y 
Sustentabilidad 

Social

El comportamiento favorable al 
medio ambiente fue explicado 
por las actitudes hacia el mismo 
(β = .67). En su caso, las disposi-
ciones hacia los comportamien-
tos a favor de la sustentabilidad 
fue determinado por la tendencia 
a seguir los medios de comuni-
cación (β = .12), aunque fueron 
también explicados por la edad 
(β = -.65). 

Las actitudes hacia el 
cambio climático in-
fluirán sobre las per-
cepciones de riesgo y 
sobre el comportamien-
to proambiental 

Actitudes è 
percepciones de riesgo 
è comportamiento 

proambiental
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Cambio climático. Esta relacionado 
con una identidad que demanda el 
abastecimiento de recursos energé-
ticos a fin de poder construir una 
identidad indicada por su grado de 
consumo (p. 813)

259 
residentes 

Escala de 
Indignación frente 

a Emisiones de 
Carbono

Las normas personales determi-
naron al tamaño de la demanda 
de carbono y el suministro de 
tecnologías alternativas (β = .51 
y β = .41 respectivamente). A su 
vez las creencias sobre el cambio 
climático incidió en las normas 
personales (β = .59). por su par-
te la identidad ambiental deter-
minó a las creencias de cambio 
climático (β = .55)

La identidad al influir 
sobre las creencias y las 
normas determinará la 
demanda de carbono 

Identidad è 
creencias è normas 
è comportamiento 

proambiental
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i Green Marketing. “Is considered as 
one of the main procedures in mo-
dern business. When consumer’s 
consumption, global economy rapi-
dy grows at past decades.” (p. 2316)

311 
individuos 

Multiescala 
de Normas, 

Percepciones y 
Conductas

La actitud correlacionó con el 
consumo de productos verdes 
(R2 = 0,457). La norma se relacio-
nó con las actitudes (R2 = 0,48) 
las percepciones con las actitu-
des (R2 = 0,43) y el consumo con 
las actitudes (R2 = 0,54)

Las normas determina-
rán percepciones y ac-
titudes para incidir so-
bre el comportamiento 
proambiental en torno 
al cambio climático

Normas è 
percepciones 
è actitudes è 

comportamiento 
proambiental
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Orientación a la sustentabilidad. “lo 
definen como un factor de segundo 
orden que refleja las predisposicio-
nes que permiten apreciar la diver-
sidad y la interdependencia de las 
relaciones persona–ambiente, posi-
bilitando adoptar estilos de vida pro-
ecológicos y pro-sociales que puedan 
garantizar la sostenibilidad de los 
sistemas socio-ecológicos para las 
generaciones presentes y futuras.” 
(p. 1096)
Conducta sustentable. “Se define 
como el conjunto de acciones que 
promueven el balance entre el bien-
estar humano (presente y futuro) y 
la conservación del entorno físico y 
biológico, por lo tanto el comporta-
miento pro-ecológico es, al mismo 
tiempo, sustentable.” (p. 1096)

Exploraron 
las relaciones 

entre los 
factores 

psicológicos 
ambientales 

en el contexto 
educativo 

de los 
estudiantes 

de nivel 
básico 

Multiescala 
de Factores 

Psicológicos y 
Ambientales

Establecieron las correlaciones 
entre los factores psicológicos 
ambientales. La austeridad co-
rrelacionó con la deliberación (r 
= 0,311; p = 0,001) y con las ha-
bilidades (r = 0,382; p = 0,001). 
La deliberación con el altruismo 
(r = 0,415; p = 0,001), con la pro-
pensión al futuro (r = 0,390; p 
= 0,001), con las creencias (r = 
0,336; p = 0,001) y con la equidad 
(r = 0,302; p =,001). El altruismo 
con las creencias (r 0,279; p = 
0,001). El comportamiento pro-
ambiental con las habilidades (r 
= 0,291; p = 0,001). La propen-
sión al futuro con las creencias 
(r = 0,323; p = 0,001) y con las 
habilidades (r = 0,321; p =,001). 
Los motivos con las creencias (r 
= 0,207; p = 0,001).. 

La austeridad determi-
nará la deliberación, la 
propensión al futuro y 
equidad.
El altruismo incidirá 
sobre el comportamien-
to proambiental.

Austeridad è 
deliberación è 

propensión al futuro 
è equidad

Altruismo è 
comportamiento 

proambiental
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Psychological restoration. “expe-
rienced by the practice of pro-envi-
ronmental and pro-social actions. 
Restorative experiences involve the 
recovery of lost psychological re-
sources mostly caused by attention 
fatigue. Those resources as neces-
sary for maintaining the homeosta-
tic states required in a healthy living 
attention, positive mood states and 
mental health are among those re-
sources. There is evidence suggesting 
that people can be motivated to act 
pro-environmentally by anticipating 
restorative effects of those actions.” 
(p. 751)

N = 37 
residentes de 
Hermosillo, 

Sonora 

Multiescala 
de Factores 

Psicológicos y 
Ambientales

Establecieron mediante un mo-
delo estructural [χ2 = 540,80 (243 
gl) p < 0,001; BBNNFI = 0,93; CFI 
= 0,94; RMSEA = 0,06; R2 = 0,35]. 
El factor de conducta sustentable 
incluyó cuatro factores; altruis-
mo, proecologismo, frugalidad 
y equidad (0,74; 0,75; 0,64; 0,74 
respectivamente) mientras que 
el factor de restauración incluyó 
a el bienestar, la fascinación, la 
extensión y la compatbilidad 
(0,61; 0,99; 0,94; 0,99 respecti-
vamente). 

El comportamiento 
sustentable indicado 
por el altruismo, la 
frugalidad, equidad y 
proecologismo 

Comportamiento 
sustentable 
è altruismo, 

frigalidad, equidad y 
proecologismo
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Cambio climático. Puede ser mitigado 
por el conocimiento del confort que 
establece diferencias entre géneros. 
(p.15)

950 
estudiantes 

Cuestionario 
demográfico y de 

conocimientos

La percepción del conocimiento 
correlacionó con la preocupa-
ción (r = 0,556), la responsabi-
lidad (r = 0,443; p = 0,000), la 
preocupación con la responsabi-
lidad (r = 0,528; p = 0,000) y con 
la responsabilidad de difusión (r 
= 0,228; p = 0,000), la responsa-
bilidad personal con la enseñan-
za (r = 0,290; p = 0,000), las pre-
dicciones de los estudiantes con 
sus conocimientos (r = 0,496; p = 
0,000), la responsabilidad de en-
señanza con los sentimientos de 
comodidad (r = 0,529; p = 0,000). 
Establecieron diferencias entre 
estudiantes de ciencia, inge-
niería, negocios, salud, artes, y 
educación (v Cramer= 0,0001), la 
responsabilidad (v = 0,000), sen-
timientos de confort ( v = 0,000) 
y la enseñanza (v = 0,000). 

La preocupación influi-
rá sobre la responsabi-
lidad y el confort en tor-
no al cambio climático 

Preocupación è 
responsabilidad è 

confort 
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Cambio climático. Supone un conjun-
to de creencias respecto a la acción 
de las autoridades como estrategia 
inmediata ante las amenazas y los 
riesgos que afectan su integridad. 
(p. 5154)

823 
residentes de 

indiana

Escala de valores, 
Creencias, 

Ambientalismo y 
Acciones ante el 

Cambio Climático, 

El ingreso determinó las prefe-
rencias de acción ante el cambio 
climático (β = 0,977; p = 0,000).

El ingreso determi-
nará la participación 
ambiental en torno al 
cambio climático

Ingreso è 
participación 

ambiental 
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Cambio climático. Es vinculado con 
valores, y por tanto estilos de vida, 
en los que el consumo de energéticos 
explica la conservación o no de los 
recursos para las futras generacio-
nes (p. 2)

30 
participantes

Cuestionario de 
Valores y Estilos 

de Vida

La auto-tracendencia se relacio-
nó positiva y significativamente 
con las actitudes hacia sí mismo 
(0,73).

Los valores de auto-
trascendencia determi-
narán las actitudes ha-
cia el cambio climático

Auto-trascendencia 
è actitudes hacia el 

cambio climático 
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Climate change. “Has been identified 
as the biggets global heath treat of 
the 21st (…) research is beginning 
to indicate that changes in climate, 
and the subsequent disruption to the 
social, economic, and environmental 
determinants of health, my cause in-
creased incidences and prevalence 
in mental health issues, emotional 
responses, and large-scale sociop-
sychological changes.” (p. 1)   

67 miembros 
de 

comunidades 

Análisis de 
discurso 

El cambio climático está relacio-
nado intuitivamente con el bien-
estar y la identidad comunitaria.  
En ese sentido, los entrevistados 
atribuyen relaciones espirituales 
con su entorno. El bienestar está 
vinculado con las relaciones que 
los entrevistados establecen con 
su entorno y las atribuciones ha-
cia los elementos circundantes. 
La salud esta representada por la 
identidad y atribución que el en-
torno genera. Las emociones que 
se desprenden ante el cambio 
climático son depresión, miedo, 
frustración, devastación y estrés 
ante las amenazas del equilibrio 
ecológico del entorno y la comu-
nidad. En el caso de la depre-
sión, la comunidad reportó una 
alta incidencia en el consumo de 
sustancias adictivas e ideación 
suicida. Además el impacto se 
magnifica al considerar que las 
futuras generaciones sufrirán 
aún más los efectos nocivos del 
cambio climático en su entorno 
comunitario. 
Sin embargo, la comunidad tam-
bién empezó a desarrollar estra-
tegias de cooperación orientada 
a la prevención y protección 
civil. Se observaron acciones 
resilientes de auto-cuidado  y 
autogestión de la salud pública. 

El sentido de comuni-
dad en torno al cambio 
climático estará indica-
do por la depresión, el 
miedo, la frustración, 
la devastación y el es-
trés

Sentido de comunidad 
è depresión, 

miedo, frustración, 
devastación, estrés
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Climate change. “Emerged in recent 
years as one of the most critical to-
pics as almost all levels of decisions 
making, both private and public. 
(…) a result of global warning, is a 
reality of universal acceptance, affec-
ting in many ways the life of human 
societies business, operations and 
the environment itself. In fact, bu-
siness have to perform their climate 
change–prone operations in a more 
vigorous and risky environment 
were institutional, resource–based, 
supply chain and stakeholder views 
are all important to characterize 
and understand corporate strategic 
responses to a sustainable issue.” 
(p. 1140)

72 
documentos 

del estado del 
conocimiento 

Sistematización de 
categorías 

La literatura revisada atribuye 
una relevancia mayor al cambio 
climático en los procesos pro-
ductivos y administrativos. Prin-
cipalmente en cuanto al diseño 
de procesos y operaciones que 
reduzcan el impacto del cambio 
climático sobre el entorno. Se 
trata de una responsabilidad 
ambiental generada desde una 
agenda verde, pero establecida 
a partir de la minimización de 
costos operativos. 

La responsabilidad 
social determinará el 
clima de tareas 

Responsabilidad 
social è clima de 

tareas
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Conducta sustentable. “el conjunto 
de acciones encaminadas a la pro-
tección de los recursos naturales y 
socioculturales del planeta.(…) in-
cluye comportamientos del cuidado 
del medio ambiente físico, tales como 
las acciones pro-ecológicas y aque-
llas que combaten el consumismo y 
la depredación de los recursos natu-
rales; pero además incluye comporta-
mientos que buscan atender, empo-
derar y satisfacer las necesidades de 
otros como se da en el caso de actos 
altruistas y equitativos. ” (p. 362)
“Se componen por lo menos de cuatro 
categorías comportamentales. Dos de 
ellas la conducta pro-ecológica y el 
comportamiento frugal se enfocan 
más hacia la conservación de los 
recursos naturales, mientras que las 
otras dos, la conducta altruista y las 
acciones equitativas, se relacionan 
preferencialmente con el cuidado 
dirigido hacia otros seres humanos.” 
(p. 363)
Conducta pro-ecológica. “comprende 
acciones encaminadas al cuidado de 
los recursos naturales, los cuales in-
cluyen el reciclaje de productos, el 
control de los desechos sólidos, el 
cuidado del agua, ahorro de energía 
y la conservación de los ecosistemas. 
Comprende además la lectura de 
temas pro-ambientales, la persua-
sión pro-ecológica, el cabildeo pro-
ambiental así como el diseño de la 
construcción pro-ecológica.” (p. 363)
Conducta frugal. “se caracteriza por 
niveles racionales de consumo, evi-
tando el desperdicio y disminuyendo 
el impacto de la conducta humana en 
la disponibilidad y la renovabilidad 
de los recursos naturales. (…) involu-
cran la reducción de consumo diario 
de productos, las decisiones acerca 
del tipo de productos a adquirir y con-
sumir, las actividades en las que se 
involucran las personas y la manera 
en que se dispone de los desechos.” 
(p. 363)
Conducta altruista. “motivación di-
rigida a maximizar el beneficio de 
otros, aún si el que practica los ac-
tos altruistas gana algo o nada por si 
mismo. (…) incluyen una gran gama 
de actos que van desde la donación 
de dinero en personas en necesidad, 
o a instituciones de caridad, hasta la 
donación de órganos y sangre y las 
labores de voluntariado en las que 
las personas regalan su tiempo para 
atender las necesidades de otros. ” 
(p. 363)
Conducta equitativa. “implica un ba-
lance entre el bienestar humano y la 
integridad de los ecosistemas, lo cual 
hace posible para las personas el ac-
ceso a los recursos y la preservación 
del medio ambiente.” (p. 363)

N = 400 
residentes de 
Hermosillo, 

Sonora

Multiescala 
de Factores 

Psicológicos y 
Ambientales

Establecieron mediante un 
modelo estructural [χ2 = 641,82 
(201gl) p < 0,0001; BBNFI = 0,91; 
CFI = 0,92; RMSEA = 0,06] dos 
factores de primer orden virtu-
des y conducta sustentable, que 
tuvieron una correlación positi-
va (0,67), incluyeron tres factores 
(humanidad, justicia y modera-
ción) de segundo orden para el 
caso de las virtudes (0,97; 0,97; 
0,94 respectivamente) y cuatro 
(altruismo, pro-ecología, fru-
galidad y equidad) de segundo 
orden para el caso de la conduc-
ta sustentable (0,63; 0,69; 0,79; 
0,74). 

Las virtudes ambienta-
les influirán el compor-
tamiento proambiental 
ante el cambio climáti-
co indicado por altruis-
mo, proecologismo, 
frugalidad, equidad

Virtudes è 
comportamiento 

sustentable (altruismo, 
proecologismo, 

frugalidad, equidad)
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Sustainable behaviors. “the set of 
actions aimed at protecting the so-
cio-psychological resources of this 
planet should be guaranteed. Equi-
ty also implies a balance between 
human wellbeing and ecosystems 
integrity, making possible the ac-
cesses of resources for people and 
the preservations of the physical 
environment.”  (p. 713)
Affinity towards diversity. “as a ten-
dency to prefer diversity and varia-
tions in the biophysical and socio-
cultural scenarios of human life. (…) 
reflects a stable likink for the biophy-
sical and cultural diversity that indi-
viduals face in their every day life: i.e 
physical (landscape, weather),  bio-
logical (plants, animals), and socio-
cultural (ethnicity, religions, sexual 
orientations, political inclinations) 
diversity encountered in daily inte-
ractions with the social words. Stu-
dies  that have tested the pertinence 
of this concept have found that liking 
biological diversity is intimately 
linked to preference toward socio-
diversity, and also that ATD predicts 
sustainable behavior.” (p. 714)

N = 187 
estudiantes 

de 
Hermosillo, 

Sonora 

Multiescala 
de Factores 

Psicológicos y 
Ambientales

Establecieron mediante un 
modelo estructural [χ2 = 382,3 
(243gl) p < 0,0001; NNFI = 0,93; 
RMSEA = 0,003; R2 = 0,57]  la 
predicción de la felicidad a par-
tir del comportamiento susten-
table (0,17) y ésta a partir de la 
intención conductual (0,76). A 
su vez, el comportamiento sus-
tentable fue determinado por la 
conducta pro-ecológica (0,80), 
la frugalidad (0,66), la equidad 
(0,45) y el altruismo (0,41). Por 
último, la intención fue influida 
por la indignación (0,26) y por la 
afinidad (0,34). 

Los sentidos de in-
dignación y afinidad 
influirán el compor-
tamiento sustentable 
(frugalidad, equidad, 
altruismo, proecolo-
gismo) determinará 
el sentido de felicidad 
ante el cambio climá-
tico 

Afinidad è 
Indignación 

ècomportamiento 
sustentable è 

felicidad 
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Antisocial behavior. “as conduct that 
breaks the social contracts of a com-
munity. (…) as behavior that violates 
social norms.” (p. 199)

N = 184 
adolescentes 

con 
antecedentes 
penales  de 
Hermosillo, 

Sonora y 
Monterrey, 

Nuevo León, 
noreste de 

México

Multiescala 
de Factores 

Psicológicos y 
Ambientales

Establecieron mediante un mo-
delo estructural [χ2 = 197,15 (71gl) 
p < 0,001; BBNFI  = 0,90; BBNN-
FI = 0,91; CFI = 0,93; RMSEA = 
0,007; R2 = 0,67] a las caracterís-
ticas individuales de los delin-
cuentes como las determinantes 
dela conducta anti social (0,62). 
A su vez éstas últimas fueron 
determinadas por la violencia 
familiar (0,42) y el ambiente so-
cial (0,41). Las características in-
dividuales fueron conformadas 
por la ansiedad (0,84), conduc-
ta opuesta (0,68), ADHD (0,85), 
depresión (0,67), desatención 
(0,84), baja empatía (0,47) y bajo 
autocontrol (0,53) y la conducta 
anti social incluyó la anti-socia-
lización (0,76), agresión (0,99) y 
desviación (0,98) 

La violencia familiar y 
las variables sociode-
mográficas que influ-
yen en el perfil delic-
tivo determinarán el 
comportamiento anti-
ambiental

Violencia familiar 
è variables 

sociodemográficas è 
comportamiento anti-

ambiental 

 
Fuente: elaboración propia


