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resumen | A partir de una revisión bibliográfica sistematizada de la producción 
científica publicada entre 2000 y 2021, este artículo establece un panorama de 
la comunicación ambiental en México, para delinear una posible configuración 
de este campo. Con base en el análisis de 34 artículos, se describe el perfil del 
campo en el contexto actual, en función de los enfoques predominantes tanto en 
las prácticas profesionales observadas como en su investigación, las disciplinas 
de procedencia, objetivos y las características de los estudios. Los resultados 
muestran que la comunicación ambiental, como campo disciplinar, tiene escasos 
avances teóricos y metodológicos propios, y que está constituida de aportes de 
investigadores de la comunicación y las ciencias naturales, principalmente. 
Predominan las investigaciones enfocadas en el manejo mediático de los asuntos 
ambientales y los trabajos de otras disciplinas que observan la necesidad de incluir a 
la comunicación para abordar las distintas perspectivas y situaciones involucradas 
en las problemáticas socioambientales. Se observa una escasa reflexión sobre los 
paradigmas del ambientalismo contemporáneo y el rol de la comunicación en las 
cuestiones socioambientales, que permita una investigación pertinente al contexto 
nacional.
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Recibido: 02-12-2022 / Aceptado: 17-04-2023

186

CUADERNOS.INFO Nº 55 
Versión electrónica: ISSN 0719-367x
http://www.cuadernos.info 
https://doi.org/10.7764/cdi.55.55857



AbstrAct | This article, based on a systematized bibliographic review of the scientific 
production published between 2000 and 2021, outlines a picture of environmental 
communication in Mexico, to establish a possible configuration of this field. Based on the 
analysis of 34 scientific articles, this paper describes the profile of the field in the current 
context, according to the predominant approaches, both in the observed professional practices, 
their research, their corresponding disciplines, and the goals and characteristics of their 
studies. The results show that Environmental Communication, as a discipline, has scant 
theoretical and methodological advances, and it is mainly made up by contributions from 
researchers in communication and natural sciences. The majority of this research is focused 
on the media's managing of environmental topics and the work of other disciplines that 
observe the need of including communication to address the different perspectives and 
situations involved in socioenvironmental issues. There is little reflection on the paradigms 
of contemporary environmentalism and the role of communication in socioenvironmental 
issues that would allow for research relevant to the national context.

Keywords: environmental communication; environmental justice; science 
communication; sustainability’s paradigms; Mexico.

resumo | A partir de uma revisão bibliográfica sistemática da produção científica 
publicada entre 2000 e 2021, este artigo traça um panorama da comunicação 
ambiental no México, com o objetivo de delinear uma possível configuração deste 
campo. Baseado na análise de 34 artigos, é descrito o perfil do campo no contexto 
atual, em função das abordagens predominantes, tanto nas práticas profissionais 
observadas quanto em sua pesquisa, as disciplinas de origem, objetivos e as 
características dos estudos. Os resultados revelam que a comunicação ambiental, 
como campo disciplinar, tem escassos avanços teóricos e metodológicos próprios; 
que é composta por contribuições de pesquisadores da comunicação e das ciências 
naturais, principalmente. Predominam pesquisas voltadas para a gestão midiática das 
questões ambientais e trabalhos de outras disciplinas que observam a necessidade de 
incluir a comunicação para abordar as diferentes perspectivas e situações envolvidas 
nas questões socioambientais. A produção científica apresenta pouca reflexão sobre 
os paradigmas do ambientalismo contemporâneo e o papel da comunicação nas 
questões socioambientais, que permita pesquisas pertinentes ao contexto nacional.

Palavras-chave: comunicação ambiental; justiça ambiental; comunicação 
ciência; paradigmas de sustentabilidade; México.
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introducción
Con el creciente reconocimiento de que todas las formas de acción ambiental 

están interconectadas con asuntos de comunicación (Irwin et al., 2018), la 
comunicación ambiental (CA) adquiere cada vez más relevancia en las relaciones 
sociedad-ambiente a escala global.1 Por sus características, este campo constituye 
una forma crucial de acción ambiental que busca impulsar la comprensión, el 
manejo, el compromiso y la participación colectiva en torno a las problemáticas 
socioambientales (Irwin et al., 2018), por lo cual resulta indispensable para generar 
una transición social hacia la sustentabilidad (Klöckner, 2015). 

La comprensión y el conocimiento de la comunicación ambiental que se 
configura como campo emergente en Latinoamérica (Román Núñez & Cuesta 
Moreno, 2016; Nepote et al., 2020) pasa por reconocer las diferencias con respecto 
a los países y las tendencias teórico-epistémicas del llamado Norte global (Thaker, 
2021), principalmente en lo referente a los avances en su construcción teórico-
conceptual, a la perspectiva cultural, al contexto histórico-político (Takahashi, 
2022), a sus distintas prácticas y objetos, así como a sus referentes epistemológicos 
subyacentes (Thaker, 2021; Cuesta Moreno, 2016). En las naciones más desarrolladas, 
la CA se orienta a impulsar cambios de conducta en la población y a establecer 
condiciones para negociar conflictos derivados de cuestiones ambientales, en 
línea con el paradigma del desarrollo sustentable (Michelsen, 2003; Adomßent 
& Godemann, 2011) o el conservacionista (Pezzullo & Cox, 2018). En América 
Latina, esta construcción responde de manera creciente a las condiciones de luchas 
políticas, sociales, económicas y culturales únicas de la región (Takahashi, 2022). 

En el discurso ambiental latinoamericano coexisten supuestos ontológicos 
diversos. El espectro va desde el desarrollismo y el neo-extractivismo promovidos 
por los gobiernos nacionales y el capital privado (Lander, 2019), hasta la resistencia 
social directa frente a los despojos territoriales (Svampa, 2008). Ello produce 
ideas divergentes acerca del modelo civilizatorio, las formas de relación humano-
ambiente (Machado, 2017) y la concepción de naturaleza, que en numerosas 
sociedades rurales mesoamericanas se concreta en el territorio o entorno 
natural (Giménez, 1999). 

1. Diversos términos destacan la interacción persona-ambiente, como el de “sistemas 
socioecológicos” (Manfredo et al., 2016), el “socioambiental” y el “medioambiental”. Herrera 
(2018) define a este último como los vínculos y las relaciones entre sistemas humanos y 
ecológicos que trascienden la artificial dicotomía sociedad-naturaleza. Este artículo utiliza 
la denominación “socioambiental”, en el entendido de que los problemas ambientales son 
siempre sociales.
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Gudynas (2004) clasifica la diversidad de corrientes de ambientalismo en 
función del grado de sustentabilidad que incorporan: cero (modelo desarrollista, 
paradigma del progreso y criterios predominantemente económicos), débil (intenta 
articular el progreso con una gestión ambiental técnica), fuerte (critica el modelo 
del progreso, considera a la naturaleza como recurso, promueve preservar un 
“capital” natural) y súper fuerte (critica de manera determinante al paradigma 
del progreso, promueve una ética de los valores intrínsecos de la naturaleza y se 
orienta por un enfoque político). Estas gradaciones coinciden con cuatro tendencias 
en las posturas ético-políticas observadas en las disputas por los modelos de vida 
en el país: desarrollismo, desarrollo sustentable, sustentabilidad y ecologismo 
popular (figura 1). 

Aunque el ecologismo de los pobres alude a movimientos sociales por la justicia 
ambiental en países del Sur global (Martínez Alier, 2021; Thaker, 2021), en México 
ha sido vinculado con ciertas formas de relaciones socioambientales locales con 
raíces en culturas indígenas y campesinas tradicionales (Navarro, 2012), como 
la comunalidad indígena (Rendón, 2011) y el conocimiento ecológico tradicional 
(Toledo & Barrera-Bassols, 2008), a las que en el último medio siglo se le han 
sumado los movimientos por la defensa de los territorios como expresión directa 
de la defensa de dichas formas de vida (Bartra, 2014).  

En un estudio cualitativo de la producción científica iberoamericana sobre 
comunicación ambiental, Cuesta Moreno (2016) observó que los autores no han 
reflexionado sobre la noción de ambiente, que se configura, implícitamente, desde 
la episteme moderna que externaliza a la naturaleza y la hace susceptible de 
usufructo. Esto obedece, entre otras razones, a la internalización de una perspectiva 
poscolonial por parte de extensos segmentos de las sociedades latinoamericanas 
(Machado, 2017; Lander, 2019), específicamente en ciertas comunidades académicas 
que abordan las cuestiones ambientales y comunicacionales. Por otra parte, 

Desarrollismo

Sustentabilidad débil Sustentabilidad fuerte Sustentabilidad súper fuerte

Desarrollo 
sustentable Sustentabilidad

Ecologismo 
popular

Impulsa el crecimiento 
económico continuo; 
el capital es central.

Procura la viabilidad 
ambiental del desarrollo 

económico.

Propone transformaciones 
culturales para crear 

sociedades adaptativas 
acordes con las 

capacidades del medio.

Luchas ambientales 
sociales vinculadas con 
degradación ambiental 

en términos de salud 
humana, medios de vida 

y bienestar.

Figura 1. Paradigmas y posturas ético-políticas 
sobre las relaciones socioambientales en México

Fuente: Elaboración propia a partir de Ángel Maya (2003), Gudynas (2004) y Martínez Alier (2020).
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la comunicación ambiental es entendida en lo general “como un proceso en el que 
se desarrollan e intercambian mensajes con el objetivo de promover conocimientos, 
actitudes y comportamientos pro-ambientales” (Cuesta Moreno, 2016, p. 125), una 
perspectiva limitada incluso del campo amplio de la comunicación. En estos dos 
puntos se advierte la coincidencia con el pensamiento teórico de las naciones 
desarrolladas acerca de la función de la comunicación ambiental, y resultan clave 
para entender las aproximaciones existentes en la región, pues dicha noción se 
vincula estrechamente con la idea de ambiente (Cuesta Moreno, 2016; Thaker, 2021).

El alcance multidisciplinar (Nepote et al., 2020) de la comunicación ambiental 
dificulta su construcción conceptual. Esta falta de delimitación y el carácter 
transversal del campo, abierto a una variedad de perspectivas y disciplinas, 
son reconocidos por distintos autores (Godemann & Michelsen, 2011; Meisner, 
2015; Fischer et al., 2016; Irwin et al., 2018). Por ello, aún no se dispone de un 
marco teórico genuino que permita aludir a una teoría de la comunicación para 
la sustentabilidad (Fischer et al., 2016).

La condición de transdisciplinariedad de la comunicación ya había sido 
advertida por Martín-Barbero (1993), alentando a la integridad de los objetos 
de estudio, más allá de las delimitaciones disciplinares. En el campo de la 
comunicación ambiental, dicha condición puede observarse en revisiones de 
la producción científica realizadas por Vicente Mariño (2009), Román Núñez 
& Cuesta Moreno (2016), Herrera (2018), Nepote et al. (2020). Estas abarcan 
distintos periodos, escalas de análisis (Iberoamérica, Latinoamérica, enfoque 
global), objetivos y supuestos teórico-epistémicos, aunque coinciden en identificar 
diversas disciplinas en la investigación sobre comunicación y ambiente. Lo anterior 
impide perfilar un andamiaje conceptual común. Por ejemplo, Herrera (2018) se 
centra en la comunicación de la ciencia, Román Núñez y Cuesta Moreno (2016) en 
la comunicación para la conservación y Nepote et al. (2020) abordan la divulgación 
científica sobre temas ambientales.

estudios realizados en méxico
Si a lo anterior se suman las revisiones realizadas en México en el campo de 

la comunicación en décadas recientes, el panorama se dispersa más todavía, pues 
permiten constatar la ausencia de la comunicación ambiental en la investigación de 
la comunicación del país (Karam, 2004; Fuentes, 2011). Con base en una exploración 
general de los últimos 25 años en el Catálogo de Documentación en Ciencias de la 
Comunicación (cc-doc), González Victoria et al. (2017) señalan la escasa literatura 
sobre el enfoque comunicación-ambiente dentro del campo de la comunicación, 
aunque no especifican el número de artículos ni los revisan. Hasta la fecha, no se 
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encontró una revisión de la producción científica sobre comunicación y ambiente 
que dé cuenta del estado de conocimiento sobre este campo en el país.

En este punto cabe preguntarse si la investigación sobre comunicación 
ambiental tiene tal grado de dispersión que pudiera hacerla inasible como campo 
de reflexión teórica y de práctica. De ser así, ¿Qué es lo que se está estudiando en 
materia de comunicación en relación con lo ambiental? y ¿Bajo cuáles supuestos 
epistemológicos en torno a la sustentabilidad?  

Lo anterior ha sido planteado por autores de la comunicación ambiental en 
América Latina como una necesidad para realizar investigaciones pertinentes 
a las problemáticas ambientales locales en materia de comunicación, bajo el 
supuesto de que las nociones de comunicación ambiental se ven influenciadas 
por dichos paradigmas (Cuesta Moreno, 2016; Nepote et al., 2020; Thaker, 2021). 
Estas conceptualizaciones han sido abordadas desde diversas perspectivas y en 
distintos contextos histórico-culturales de la región (Cuesta Moreno, 2016; Román 
Núñez & Cuesta Moreno, 2016; Herrera, 2018; Nepote et al., 2020; Takahashi, 2022), 
aunque ha faltado una revisión propia de la investigación sobre comunicación 
y ambiente en México.

objetivos
Los objetivos de la revisión fueron los siguientes: 1) explorar los objetivos, 

enfoques y características generales de las investigaciones sobre comunicación y 
ambiente registrados por la investigación en comunicación y en disciplinas que 
la refieren; 2) distinguir las especialidades de comunicación vinculadas con las 
cuestiones ambientales; e 3) identificar las nociones de comunicación ambiental 
en las investigaciones sobre comunicación y ambiente, para contar con elementos 
indicativos de los referentes epistemológicos subyacentes sobre sustentabilidad.

metodología
Se realizó una revisión bibliográfica sistematizada de la producción académica 

sobre comunicación y ambiente realizada en México, publicada en el periodo 
2000-2021, a partir de las siguientes fases (García-Vinuesa & Meira-Cartea, 2019): 
delimitación del campo de estudio, selección de fuentes de información, búsqueda 
bajo criterios de inclusión/exclusión; codificación, gestión y depuración de los 
resultados; elaboración del análisis estadístico e interpretación de los datos. El 
procedimiento se representa en la figura 2.
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DEFINICIÓN DE PREGUNTAS Y OBJETIVOS

DISEÑO DE PROTOCOLO DE BÚSQUEDA

Primer listado: 
63 

artículos

Lectura de títulos, 
resúmenes y 

palabras clave

Primera depuración:
pertinencia de los 
criterios (tipo de 

publicación, enfoque 
central en 

comunicación y 
ambiente), eliminación 

de duplicados.

Segundo listado:  
48 

artículos

Corpus de�nitivo: 
34 

artículos

Segunda depuración:
eliminación de 

artículos de debate
u opinión.

Elaboración, sistematización, 
clasi�cación y análisis

de datos con base en categorías; 
interpretación.

Lectura 
extensa

Síntesis, discusión y conclusiones.

Comunicación + México + 
ambiente, medioambiente, 

ecología, naturaleza; 
comunicación ambiental, 
comunicación ecológica, 

comunicación y 
sustentabilidad, comunicación 

de riesgos y ambiente.

• Fecha de publicación 
(2000-2021).

• Localización geográ�ca 
(México).

• Idioma (español-inglés).
• Publicación revisada por 

pares.
• Tipo de publicación: 

artículo cientí�co y de 
opinión.

• Enfoque en comunicación 
y ambiente.

• Repositorio electrónico del 
Consejo Nacional para la 
Enseñanza y la Investigación 
de las Ciencias de la 
Comunicación (CONEICC).

• Catálogo de Documentación 
en Ciencias de la 
Comunicación (cc-doc.)

• Anuarios de Investigación del 
CONEICC.

• Consorcio Nacional de 
Recursos de Información 
Cientí�ca y Tecnológica 
(CONRICYT).

• Researchgate.
• Academia.edu.
• Google Scholar.

De�nición 
de palabras 

clave

De�nición 
de criterios 
de selección

Selección de 
repositorios

GESTIÓN Y CODIFICACIÓN

ANÁLISIS

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Figura 2. Procedimiento metodológico de la revisión bibliográfica sistematizada

Fuente: Elaboración propia.
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La opción por los artículos científicos se fundamentó en el supuesto de que la 
producción académica investigativa es frecuentemente considerada un criterio 
primario sobre el desarrollo del campo de la comunicación ambiental (Thaker, 2021), 
y de que producen conocimiento empírico y teórico en torno a esta. El corpus final 
se conformó con 34 artículos de investigación, dictaminados por pares, publicados 
en inglés o en español en revistas indexadas y en los Anuarios de investigación 
del CONEICC entre 2000 y 2021, que abordan la comunicación sobre ambiente en 
México, procedentes de las disciplinas mencionadas previamente. 

Categorías de análisis. Para delinear el perfil de la producción científica en materia 
de comunicación ambiental se consideraron las características generales de los 
artículos, como el perfil de las publicaciones, las autorías y el tipo de investigación 
(Ki et al., 2022), por intención y por metodología. Se recurrió a Sauvé (2000), 
quien distingue investigación teórica, investigación intervención, investigación 
evaluativa, investigación descriptiva e investigación interpretativa, para clasificar 
la intencionalidad. En este estudio estos dos últimos tipos se incluyen como 
“investigación exploratoria”. Para clasificar la aproximación metodológica, Ki et 
al. (2022) diferencian el nivel macro (cualitativo, cuantitativo, crítico y mixto) 
y el nivel micro, a partir de los métodos de investigación aplicados (etnografía, 
estudio de caso, cuestionario, entrevista, análisis de contenido, entre otros). La 
revisión de los artículos también identificó las disciplinas involucradas, los temas 
de investigación y los referentes teóricos (Ki et al., 2022). 

Las categorías de análisis se definieron como nociones de comunicación 
ambiental (Ki et al., 2022), las tendencias en la especialidad de comunicación 
que se utiliza en relación con lo ambiental, y las nociones de sustentabilidad 
implícitas en la investigación. En este último punto, con base en Gudynas (2004), se 
consideraron los paradigmas sobre las relaciones socioambientales en perspectiva 
de sustentabilidad (figura 1). 

resultados
Características generales de las publicaciones

Los artículos fueron publicados en 17 revistas nacionales y 11 extranjeras –de 
España, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Reino Unido y Colombia–, de las cuales 
ocho pertenecen al campo amplio de la comunicación, una a la comunicación 
de la salud y otra a la comunicación de la ciencia (tabla 1). Otros tópicos de las 
revistas son gestión y manejo ambiental, contaminación ambiental, sociología, 
ciencias sociales, salud, administración, ciencia y tecnología, psicología, educación 
y economía. Seis revistas se definen multidisciplinares y dos, interdisciplinares.
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Revistas País Disciplina / 
tópico Artículos

Anuario de Investigación de la 
Comunicación CONEICC México (CONEICC) Comunicación 3

Comunicación y Sociedad México (Universidad de 
Guadalajara) Comunicación 3

Global Media Journal México México (UANL) Comunicación 1
Global Media Journal México (ITESM) Comunicación 1

Revista Internacional de 
Contaminación Ambiental México (UNAM) Ciencias de la 

Atmósfera 2

Sintaxis. Revista científica del 
Centro de Investigación para la 

Comunicación Aplicada
México (Universidad 

Anáhuac) Comunicación 2

Ánfora Colombia (Universidad 
Autónoma de Manizales)

Ciencias sociales 
y humanas 1

Children's Geographies Reino Unido (Taylor & 
Francis) Multidisciplinar 1

Ciência & saúde coletiva Brasil (Associação Brasileira 
de Saúde Coletiva)

Ciencias de la 
salud 1

CienciaUAT México (Universidad 
Autónoma de Tamaulipas) Multidisciplinar 1

Convergencia, revista de ciencias 
sociales

México (Universidad 
Autónoma del Estado de 

México)
Ciencias sociales 1

Culturales México (Universidad 
Autónoma de Baja California) Multidisciplinar 1

Emerging Trends in Education México (Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco) Educación 1

Entreciencias: diálogos en la 
Sociedad del Conocimiento México (UNAM) Multidisciplinar 1

Environmental Management Estados Unidos (Springer 
Nature)

Manejo de 
sistemas 

ambientales
1

Espiral, Estudios sobre Estado y 
Sociedad

México (Universidad de 
Guadalajara)

Ciencias sociales 
y humanidades 

(interdisciplinar)
1

Estudios sobre el Mensaje 
Periodístico

España (Universidad 
Complutense de Madrid) Comunicación 1

Horizonte sanitario México (Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco)

Ciencias de la 
Salud 1

International Journal of Business 
and Management

Canadá (Canadian Center of 
Science and Education)

Administración y 
finanzas 1

Mediaciones Sociales. Revista 
de ciencias sociales y de la 

comunicación
España (Universidad 

Complutense de Madrid)
Ciencias 

sociales y de la 
comunicación

1

Observatorio (OBS*) Journal España (Universidad de la 
Rioja)

Comunicación 
(interdisciplinar) 1

Psicología para América Latina
México (Unión 

Latinoamericana de 
Entidades de Psicología)

Psicología 1
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Catorce de los artículos fueron escritos por un solo autor, y 20 en coautoría: 
cinco fueron elaborados por dos autores; seis, por tres; en tres artículos colaboraron 
cuatro coautores; uno fue escrito por cinco; tres fueron hechos por seis, uno 
tiene siete autores y otro, ocho (Cubillas-Tejeda et al., 2011). Entre los seis autores 
con mayor producción en estos tópicos, ya sea como autor único o primer autor, 
cuatro proceden del campo de la Comunicación, uno de la Psicología y una de la 
Ecología (tabla 2). Otros se sitúan en la interfaz de la comunicación de la ciencia, 
la comunicación de riesgos y la comunicación ambiental. 

Reciis Revista Eletrônica de 
Comunicação, Informação e 

Inovação em Saúde

Brasil (Instituto de 
Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em 

Saúde)

Comunicación 
e información 

en la salud 
(interdisciplinar)

1

Revista de Comunicación de la 
SEECI

España (Sociedad de 
Española de Estudios 
de la Comunicación 

Iberoamericana)

Humanismo 
y redes de 

comunicación
1

Revista Iberoamericana de 
Comunicación

México (Universidad 
Iberoamericana) Comunicación 1

Science Communication Estados Unidos (SAGE)
Comunicación 
de la ciencia 

(multidisciplinar)
1

Tópicos en educación ambiental México (Academia Nacional 
de Educación Ambiental)

Educación 
ambiental 1

UVserva México (Universidad 
Veracruzana)

Multidisciplinar 
(observatorios 
universitarios)

1

Total 34
Tabla 1. Revistas que publicaron artículos sobre comunicación y ambiente

Fuente: Elaboración propia.

Autor(a) Campo disciplinar Artículos

Patricia Andrade del Cid Comunicación 4

Alicia Castillo Ecología 3

Julieta Carabaza Comunicación 3

Susana Gómez Loperena Comunicación 2

Cruz García Lirios Psicología 2

Raquel Aparicio Comunicación 2

Total 16

Tabla 2. Autores con mayor número de artículos

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto al tipo de aporte de los estudios –clasificados con base en su 
intención (Sauvé, 2000)–, 24 artículos son de carácter exploratorio (descriptivos 
e interpretativos, uno de ellos es de revisión), cinco de intervención y dos, 
evaluativos; dos elaboran discusiones teóricas en torno a la comunicación 
ambiental y uno sobre la comunicación de riesgos ambientales (figura 3). Dos de 
los cinco artículos de intervención también son evaluativos, pero su componente 
principal es de intervención.

Por lo que toca al campo disciplinar de los artículos, 22 proceden de una sola 
disciplina (15 de la Comunicación, dos de la Ecología, dos de la Psicología, uno de 
la Biología, uno del Derecho y uno de la Criminología); seis estudios involucran 
dos disciplinas (Biología- Ecología, Geografía-Hidrografía, Comunicación-
Administración, Comunicación-Mercadotecnia), y otros seis textos reúnen tres 
o más disciplinas en su elaboración (Cubillas-Tejeda et al., 2011; Coronado-Salas 
et al., 2012; Meza-Lozano et al., 2016; Börner et al., 2017; González Victoria et al., 
2017; Domínguez et al., 2021), las que se especifican en la tabla 3. Es decir, en 12 
artículos hubo más de una mirada disciplinar.

Los temas abordados en los artículos de investigación se aglutinan en 
ocho grupos (tabla 4). 
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Figura 3. Tipos de investigaciones

Fuente: Elaboración propia, con base en la tipología de Sauvé (2000).
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Número de 
disciplinas fuente Disciplinas Artículos

Una

Comunicación 15

Ecología 2

Psicología 2

Biología 1

Derecho 1

Criminología 1

Dos 

Biología-Ecología 2

Administración-Comunicación 2

Administración-Mercadotecnia 1

Hidrología-Geografía 1

Tres o más 

Ciencias Químicas y Ambientales, Toxicología, Educación 1

Química, Toxicología, Educación 1

Química, Medicina, Estomatología 1

Ciencias sociales, Ecología, Educación, Química 1

Comunicación, Ciencias sociales y Ciencias políticas 1

Informática, Pedagogía, Ingeniería ambiental 1

Total 34

Tabla 3. Campo disciplinar

Fuente: Elaboración propia.

Temas Número de artículos

Temas ambientales en medios de comunicación 13

Comunicación de riesgos, salud humana y ambiental 5

Comunicación ambiental, población y ecosistemas 4

Percepción social sobre asuntos ambientales y medios 3

Comunicación de la ciencia sobre temas ambientales 3

Publicidad sobre asuntos ambientales 3

Acceso y transparencia sobre asuntos ambientales 2

Comunicación ambiental y educación ambiental 1

Total 34

Tabla 4. Temas estudiados

Fuente: Elaboración propia.
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Referentes teóricos
En 22 artículos las teorías de la comunicación son los referentes teóricos 

centrales y complementan los marcos teóricos del resto. Es el caso, por ejemplo, 
de artículos provenientes de otras disciplinas –tales como Derecho (Anglés 
Hernández, 2008), Criminología (Carpio et al., 2018), Administración (Trujillo 
et al., 2014) y Psicología (García Lirios et al., 2015)–, que utilizan teorías de la 
comunicación para aproximarse a sus objetos de estudio (acceso a la información 
ambiental, tráfico ilegal de especies, marketing empresarial y psicología del riesgo 
ambiental, respectivamente). 

En su totalidad, los estudios utilizan referentes teóricos de distintas ramas 
de la comunicación: 21 retoman aspectos de difusión y medios de comunicación, 
periodismo, información y publicidad, y 13 abrevan de algunas especializaciones 
comunicacionales, específicamente de la comunicación de la ciencia, la comunicación 
de riesgos y la comunicación ambiental. 

En materia de comunicación, una corriente de autores alude a esta como 
elemento constitutivo de la cultura y acude a autores como Martín-Barbero, 
Serrano, Castells y Luhmann, mientras que otra recurre a perspectivas 
estructurales, como las teorías de la agenda setting, framing, y la escuela 
estadounidense de comunicación mediática y masiva. Tres incorporan 
teorías de percepción del riesgo, dos de representaciones sociales y dos sobre 
representaciones mediáticas. En 13 de los 34 artículos se observó una mixtura de 
teorías y elementos de la comunicación débilmente articulados, como en García 
Lirios (2013) y Gómez Loperena et al. (2017).

Los cuatro textos originados en las ciencias naturales, específicamente en la 
Ecología, están orientados a los sistemas de comunicación social relativos al manejo 
de ecosistemas y a promover la visión de sustentabilidad a escala comunitaria 
(Castillo, 2000, 2000a, 2003; Rodríguez Luna & López-Hernández, 2014). Acuden 
a teorías de la comunicación vinculadas con estos propósitos, aunque en el caso 
de Castillo no provienen del campo convencional de la comunicación sino de las 
ciencias naturales y ambientales de otros países que han desarrollado trabajo 
empírico y teórico en estas intersecciones. Cuatro artículos se basan en referentes 
teóricos provenientes de la salud humana y la toxicología ambiental, los cuales 
incorporan teoría sobre la percepción y la comunicación de riesgos (Cubillas 
et al., 2011; Coronado-Salas et al., 2012; Meza-Lozano et al., 2016; Börner et 
al., 2017) (figura 4).
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Métodos de investigación
La mayoría de los trabajos de investigación es de corte mixto (18, que equivalen 

al 53% del total), pues utilizan métodos de colecta o de análisis de datos con enfoque 
cuantitativo y cualitativo, principalmente las investigaciones exploratorias sobre 
contenidos ambientales en medios informativos, o de comunicación, impresos y 
digitales. Los métodos cualitativos fueron utilizados en 14 estudios (41%) y dos 
usaron exclusivamente métodos cuantitativos (6%). No se identificaron estudios 
de corte crítico (tabla 5).
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Figura 4: Referentes teóricos predominantes

Fuente: Elaboración propia.

Tipo de 
trabajo 

(Sauvé, 2000)

Aproximación 
investigativa 
(macro nivel)

Artículos Métodos

Exploratorio 

Mixto 16

Encuestas, investigación hemerográfica, análisis de 
contenido y estadístico, entrevistas a profundidad, encuesta 

con técnicas descriptivas visuales (dibujos y fotografías); 
análisis cuantitativo y cualitativo. Etnometodología, estudio 

retrospectivo, ciberetnografía, revisión bibliográfica. 
Elaboración de propuesta.

Cualitativo 6
Análisis de contenido, investigación y análisis documental, 

análisis cualitativo y semiótico de discurso lingüístico y 
visual, análisis cuantitativo de contenidos. Etnografía, 
estudios de caso, diseño de propuesta comunicación.

Cuantitativo 2 Encuesta, análisis cuantitativo de contenido.

Intervención 
Cualitativo 4 Diseño y aplicación de programa de comunicación de 

riesgos, sistematización. Etnografía digital.

Mixto 1 Métodos mixtos, propuesta de programa de comunicación 
de riesgo.

Evaluativo Cualitativo 1 Múltiples estudios de caso, entrevistas.

Mixto 1 Estudios de caso, análisis de contenido.
Teórico Cualitativo 3 Elaboración teórico-conceptual, revisión bibliográfica.

Tabla 5. Tipos y métodos de investigación en comunicación y ambiente

Fuente: Elaboración propia.
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Nociones de comunicación ambiental y sustentabilidad 
En los referentes sobre la comunicación se distinguen dos tendencias principales: 

una idea de comunicación de carácter informativo, lineal, donde lo ambiental es 
entendido como contenido informativo a través de medios, y una donde es vista 
como proceso intersubjetivo o social. Estos enfoques se corresponden, por un 
lado, con una visión instrumental de la comunicación para difundir contenidos 
ambientales y, por el otro, con una perspectiva socioconstructivista de la 
comunicación como proceso o fenómeno cultural, en congruencia con los referentes 
teóricos antes mencionados. En suma, se observa que 29 investigaciones carecen 
de una referencia específica de comunicación ambiental, aunque cinco señalan 
elementos (funciones, características, objetivos) en ese sentido (tabla 6).

Cinco artículos elaboran conceptualizaciones de la comunicación ambiental 
y delinean su perfil orgánico, es decir, se proponen definir una noción específica 
de comunicación ambiental (tabla 7). 

En el conjunto se observa que un importante número de investigaciones surge 
de la necesidad o interés por destacar las relaciones humano-naturaleza y temas 
relacionados, ya sean vistos como conflicto, como problema, como oportunidad 
para la conservación e incluso para el aprovechamiento sustentable de los bienes 
naturales. Al menos ocho de estos trabajos (tablas 6 y 7) reconocen la importancia 
de contar con esquemas de comunicación intersubjetiva o interpersonal para 
solucionar problemáticas socioambientales, más allá del quehacer mediático. 

En cuanto a los artículos relativos a la comunicación de riesgos, los autores 
resaltan la relevancia de la comunicación en cuestiones de salud humana y ambiental 
(Cubillas et al., 2011; Coronado-Salas et al., 2012; Meza-Lozano et al., 2016; Börner 
et al., 2017), pues implica el bienestar de las personas en función de la salud de 
su entorno físico como punto de partida para cualquier estrategia o iniciativa 
de comunicación ambiental que busque impulsar la acción social en la solución 
de los problemas que afectan directamente a las poblaciones. Específicamente, 
Börner et al. (2017) describen la comunicación del riesgo como una forma de 
intervención comunitaria que busca concientizar e involucrar activamente a los 
grupos de población vulnerable en la promoción de la salud ambiental a partir 
de la reflexión crítica sobre las condiciones de vida locales y las oportunidades 
diarias para mejorar las prácticas individuales, fomentando, de manera ulterior, la 
capacidad de respuesta de las personas como agentes de cambio. Estos elementos 
se intersecan con los propósitos de la comunicación ambiental (tabla 7).

Los artículos provenientes de las ciencias naturales, en especial la Ecología, hacen 
planteamientos teóricos que le confieren profundidad al quehacer comunicativo. 
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Desde el campo de la comunicación, los trabajos de Ortega-Gaucín y Peña-García 
(2016) y de González Victoria et al. (2017) ofrecen un análisis cualitativo crítico de 
sus objetos de estudio, ampliando el alcance de las investigaciones convencionales 

Autor (es) Noción de comunicación en los asuntos ambientales

Castillo (2000a)
Instrumento multidireccional de cambio social y de actitudes, 

para impulsar conciencia y participación social en manejo 
ambiental y para intercambiar conocimientos. 

Rodríguez Luna & López-
Hernández (2014)

Fenómeno social que permite la interacción entre las personas. 
Sirve para informar adecuadamente y sensibilizar críticamente 

a la población, para promover su participación en la toma de 
decisiones ante la crisis ambiental.

Gómez Loperena et al. 
(2018)

Información con contenido ambiental y su intercambio 
intersubjetivo.

Nepote et al. (2020) Divulgación de la ciencia sobre temas ambientales.

Aparicio (2020) Periodismo ambiental como línea de la comunicación ambiental.

Tabla 6. Nociones de comunicación referida a asuntos ambientales

Fuente: Elaboración propia.

Autor (es) Noción de comunicación ambiental

Castillo (2003)
Información ambiental para la toma de decisiones en el manejo 

de ecosistemas, para resolver problemas ambientales y construir 
sociedades sustentables.

Aparicio Cid (2016)

Centrada en las relaciones humano-ambiente; tiene por objetivo 
el desarrollo óptimo de las personas y de los grupos sociales en 
su relación con el medio de vida, para mantener la viabilidad de 
los sistemas sociales y naturales vitales. Surge de una visión de 
complejidad; privilegia la noción de comunicación como espacio 

para la transformación sociocultural.

Sánchez & Ramírez (2019)

Orientada a elaborar un pacto social que busque reconstruir 
las relaciones del ser humano con la naturaleza mediante la 

solidaridad, el reconocimiento del otro y la diferencia que 
promuevan el pluralismo. Incorpora elementos de la comunicación 

de riesgo y la comunicación del desarrollo. 

Domínguez et al. (2021)

Informar, educar y propiciar el cambio de actitudes y valores 
congruentes con la conservación o la restauración del ambiente; 

lograr procesos de comunicación enfocados en sensibilizar a 
las poblaciones indígenas sobre la importancia de construir en 

colectivo soluciones a los problemas ambientales que enfrentan.

Mares Ortega (2021)

Comunicación horizontal, interpersonal, que involucra a las 
personas en el análisis crítico de cuestiones clave para resolver 

problemáticas socioambientales, detona procesos participativos 
y se orienta a construir procesos y contextos, más que 

acontecimientos.

Tabla 7. Nociones de comunicación ambiental

Fuente: Elaboración propia.
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en materia de medios y difusión informativa. Asimismo, estudios provenientes 
de la psicología (García Lirios et al., 2015), la criminología (Carpio et al., 2018) y 
la multidisciplina (Domínguez et al., 2021) hacen aportes relevantes para una 
construcción multidisciplinar del campo, con nuevos enfoques y aplicaciones 
que expanden el horizonte de la investigación y la práctica de la comunicación 
ambiental en México discutidas anteriormente.

Las nociones de sustentabilidad subyacentes no están explicitadas en la mayoría 
de los artículos, por lo que se infirieron a partir de sus referencias teóricas y sus 
supuestos de investigación. 

En la categoría de Desarrollo fueron ubicados 14 artículos, debido a que no hacen 
referencia explícita al modelo de desarrollo como generador de las problemáticas 
socioambientales que se estudian (Svampa, 2019; Martínez Alier, 2021), por ejemplo, 
los artículos de Ramos Rodríguez et al. (2011), Coronado-Salas et al. (2012) y García 
Lirios et al. (2015). 

En la categoría Desarrollo sustentable se ubicaron 12 artículos que revelan la 
remediación de la problemática ambiental e indican algunos elementos del modelo 
de vida que propician los problemas. En cuatro se aprecian algunos señalamientos 
críticos al estilo de vida moderno, aunque sin hacer un cuestionamiento 
profundo sobre las causas de la problemática socioambiental (Castillo, 2003; 
Anglés Hernández, 2008; Méndez Fierros, 2007; Börner et al., 2017). En otros 
no se problematiza ni cuestionan las causas de los problemas, pero se invoca a la 
formación de una cultura ambiental a partir de la difusión informativa de asuntos 
a resolver (Carabaza, 2004; Gómez Loperena et al., 2017; Gómez Loperena et al., 
2018; Andrade del Cid & Pablo Contreras, 2019). 

En la categoría Sustentabilidad se identificaron ocho artículos (González 
Victoria et al., 2017; Carpio et al., 2018; Sánchez & Ramírez, 2019; Aparicio Cid, 2016; 
Aparicio, 2020; Nepote et al., 2020; Domínguez et al., 2021 y Mares Ortega, 2021). 
Siete critican explícitamente al antropocentrismo y al capitalismo global como 
fuentes del desequilibrio planetario. Cuatro definen nociones de comunicación 
ambiental: Aparicio Cid (2016), Sánchez y Ramírez (2019), Domínguez et al. (2021) 
y Mares Ortega (2021). No se identificó una aproximación a la Ecología popular 
ni propuestas de una comunicación ambiental vinculada con los movimientos 
sociales de defensa ambiental o territorial.

discusión
Los estudios de comunicación y ambiente realizados en México en las últimas 

décadas han sido abordados por investigadores de la Comunicación, la Sociología, 
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la Psicología, la Administración, el Derecho,  las Ciencias Naturales y de la Salud, 
interesados en estudiar distintas problemáticas ambientales en relación con 
grupos humanos, desde abordajes y enfoques diversos que involucran fenómenos 
comunicativos sociales. Un importante número de trabajos empíricos se relaciona 
con el manejo informativo de los medios de comunicación masiva acerca de las 
problemáticas ambientales o con las percepciones sociales del ambiente por efecto 
o influencia de los medios de comunicación. De manera predominante proceden 
del campo de la comunicación, lo que puede explicarse porque esta disciplina se 
ha orientado en forma primaria a examinar la cobertura mediática y sus efectos 
en las audiencias (Ki et al., 2022). 

Se observa, sin embargo, un considerable número de estudios multidisciplinares 
que estudian o elaboran esquemas de comunicación interpersonal con el 
propósito de estudiar diversas problemáticas socioambientales, en algunos 
casos desde las Ciencias de la Salud, de la Tierra, y la Ecología. Este escenario 
involucra una complejización de las nociones convencionales de la comunicación 
–mediática, masiva y lineal–, dando a este campo un carácter constructivista y uno 
multidisciplinar a la investigación en comunicación ambiental que se realiza en 
México, lo que coincide con la investigación realizada en la materia en América 
Latina (Nepote et al., 2020). 

Se encontró una cantidad importante de trabajos empíricos (30), una revisión y 
tres estudios teóricos. El predominio de los enfoques metodológicos mixtos (53%) y 
cualitativos (41%), y un pequeño porcentaje de trabajos cuantitativos (6%) hallados 
en el presente estudio es similar en los resultados en Nepote et al. (2020) –con 45% 
de los artículos de corte cualitativo, 34% mixto y 2% cuantitativo–, en contraste 
con la investigación en Estados Unidos, donde 63% de la producción es de carácter 
cuantitativo y 14% cualitativo (Ki et al., 2022). 

En varios trabajos empíricos los autores procuran delinear elementos o nociones 
para una comunicación ambiental situada –incluso cuatro elaboran y aplican 
programas de comunicación de riesgo ambiental–, aunque la mayoría recurre a 
las teorías convencionales de la comunicación para elaborar sus referentes teóricos, 
pese a que una comprensión amplia de la comunicación ambiental implica entender 
la comunicación más allá de sus funciones instrumentales (Cuesta Moreno, 2016). 
Sin embargo, es significativo el número de investigaciones que muestran interés 
por ampliar la perspectiva para construir el campo en un espectro diversificado 
de necesidades, objetivos, contextos y áreas de práctica.

En cuanto a las nociones de sustentabilidad subyacentes en las investigaciones 
sobre comunicación ambiental, prevalece en buena parte de los estudios una 
mirada poco crítica al modelo de desarrollo, bajo visiones que normalizan 
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las consecuencias de este o que procuran soluciones paliativas a los retos 
socioambientales. Esto coincide con lo señalado por Cuesta Moreno (2016) sobre que 
los autores iberoamericanos no reflexionan sobre la noción de lo ambiental, sino que 
operan bajo una episteme que naturaliza el paradigma del desarrollismo (Thaker, 
2021). Sin embargo, ocho trabajos revelan elementos críticos importantes que 
prefiguran una noción de sustentabilidad fuerte, más próxima a las problemáticas 
socioambientales del país, aunque no se identificó un solo estudio situado en el 
paradigma del ecologismo popular. Este resultado coincide con el de la revisión 
realizada por Nepote et al. (2020), que no detectó “trabajos orientados a aspectos 
de activismo ambiental a pesar de que América Latina es una de las regiones con 
mayor número de conflictos socioambientales en el mundo” (p. 496). 

conclusión
En este artículo se propuso explorar el perfil de la investigación en comunicación 

ambiental que se desarrolla en México a partir de los estudios que abordan el 
binomio comunicación-ambiente. Con base en los resultados analizados, se 
considera que la comunicación ambiental tiene la posibilidad de configurarse 
teórica y metodológicamente con aportes de múltiples disciplinas y agentes 
sociales, asumiéndose como campo transversal en las prácticas culturales y como 
herramienta para impulsar una mayor concientización, agencia y participación 
social en la resolución de los problemas ambientales del país. Esto demanda una 
definición teórico-conceptual reflexionada y crítica, una perspectiva amplia del 
fenómeno comunicativo que dé cuenta del rol de la comunicación en los conflictos 
socioambientales más allá de la esfera mediática, y una postura ético-política que 
acompañe las causas de un ambientalismo fuerte, la equidad y la justicia social.
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