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* **

re s umen

El propósito del trabajo es identificar la información que comparten algunas páginas 
gubernamentales y asociaciones civiles relacionadas con el medio ambiente, la educa-

ción ambiental y la sustentabilidad en la red sociodigital Facebook; asimismo, observar el 
tipo de publicaciones realizadas durante un lapso de cinco días del mes de octubre de 2019 
para categorizarlas; de esta manera inferir el desenvolvimiento de las interacciones entre las 
instituciones u organizaciones y los usuarios a través del medio digital para revelar tenden-
cias, relevancias y sesgos en la comunicación ambiental que difunden. Los resultados que se 
obtuvieron demuestran que las páginas de instituciones oficiales son quienes publican con 
mayor frecuencia, por lo que los usuarios responden con alguna reacción o like y comparten 
el contenido.

  *   Doctorante. Doctorado en Investigación de la Comunicación por la Universidad Anáhuac México. Maestra 
en Educación Ambiental (upn-095).
**  Doctor en Administración Pública. Profesor de la Facultad de Comunicación e Investigador del Centro de 
Investigación para la Comunicación Aplicada (cica) de la Universidad Anáhuac México.
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ab s trac t

The purpose of the work is to identify information shared by some government pages and 
civil associations related to the environment, environmental education and sustainability 
on the social-digital Facebook network; also observe the type of publications made over a 
five-day period of October 2019 to categorize them; in this way infer how interactions be-
tween institutions or organizations and users are developed through the digital medium to 
reveal trends, relevances and biases in the environmental communication they disseminate. 
The results that were obtained show that the pages of official institutions are the ones who 
publish most often, so users respond with some reaction or like and share the content.

Keywords: public space, private space, urbanization, environmental crisis, environmental 
communication, Facebook.

i ntroducción

La aceleración social que se ha dado desde la Revolución industrial en el siglo xvi i i  ha pro-
piciado que los habitantes del planeta vivan una serie de acontecimientos que perjudican 
su salud y dañan el entorno donde viven. A lo que antes se le llamaba progreso, Adorno y 
Horkheimer le llaman desencantamiento del mundo, al referirse al proceso de Ilustración como 
un proceso de progresiva racionalización, abstracción y reducción de la entera realidad al 
sujeto bajo el signo del dominio del poder (Horkheimer y Adorno, 1998, p. 13). Esto quiere 
decir que el deseo de dominación del ser humano hacia la naturaleza ha incitado actos de 
sobreexplotación y degradación de los recursos naturales pero, además, injusticias sociales, 
por los procesos de acumulación de riqueza que afectan a los sectores de la población más 
vulnerables.

Este artículo parte del tema de la construcción de los espacios públicos y privados en 
las ciudades y cómo las urbanización devela problemáticas que han originado una serie de 
síntomas ambientales que evidencian una crisis ambiental, que pone en riesgo las formas 
de vida en nuestro planeta; se retoma el concepto de espacio público y espacio privado para 
encontrar las causas por las que las personas han utilizado internet y redes sociodigitales 
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como espacio de participación y entretenimiento; se considera que la educación ambien-
tal y la sustentabilidad son una opción para el cambio de actitudes y combatir la masiva 
destrucción, natural y social, del planeta; finalmente, se aborda el tema de comunicación 
ambiental, donde la educación ambiental, como interdisciplina, se ha incorporado al uso 
del ciberespacio como medio de comunicación.

e s tado del arte: la urban i zación y la cr i si s ambi ental

La civilización, ahora en crisis, tiene una base de desarrollo en las ciudades. Los otros ele-
mentos fundamentales del modelo son la industria, la concentración de la población, la 
forma de producción y consumo, la concentración de la riqueza y un modelo de saber ligado 
a la ciencia y la tecnología. 

Sin embargo, es en occidente, en la modernidad, el espacio en el que se desarrolla la vida 
social. La evolución de la urbe es, con frecuencia, imperceptible en sus dimensiones: crece 
todos los días. Observar enormes ciudades con majestuosa arquitectura, enormes rasca-
cielos, parques, centros de diversión, centros comerciales lujosos, casas y departamentos 
y transportes veloces; pero ¿qué hay detrás de la construcción de dichas ciudades?, ¿quién 
absorbe los gastos?, ¿qué problemas originan?, ¿la población satisface sus necesidades y es 
feliz? 

Se crean ciudades para las personas, no obstante, de los recursos naturales que existen, 
el suelo es uno de los más significativos debido a que se constituye como un factor indispen-
sable del patrimonio natural, sin embargo, históricamente ha sido subestimado socialmente 
(Soto Cortés, 2015, p. 128); al crear o transformar las ciudades, los capitalistas también 
piensan en la construcción de nuevas formas de vida y nuevos tipos de habitantes para las 
nuevas ciudades: viviendas, almacenes, centros culturales, hospitales, aeropuertos, auto-
pistas, lo cual genere consumo; no todos los ciudadanos tienen los recursos económicos 
para ese tipo de vida, y comienzan a envolverse en créditos y préstamos interminables de 
pagar. El malestar es consecuencia del efecto devastador que el modelo dominante de glo-
balización tiene en los países en desarrollo, especialmente sobre los pobres en esos países, 
el proceso de urbanización en las principales ciudades del mundo está experimentando una 
gran transformación espacial, que en los países en vías de desarrollo corresponde con un 
crecimiento demográfico y en los países desarrollados tiene que ver con transformaciones 
en el consumo del espacio (Vergara, 2009, p. 36).

Ello explica Mireia Bonilla cuando afirma que la riqueza está cada vez más concentrada 
en menos manos y cómo la brecha entre personas ricas y pobres está creciendo y poniendo 
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en peligro la lucha contra la pobreza, debido a que son 26 las personas que poseen la misma 
riqueza que los 3 800 millones de personas que componen la mitad más pobre de la huma-
nidad (Bonilla, 2019, párr. 1). Los pobres son los menos privilegiados, son marginados e 
incluso, exhiliados a vivir en la periferia de las ciudades, donde las viviendas son viejas, e 
incluso peligrosas, con problemas de servicios públicos, de transporte, de seguridad, entre 
otros. David Harvey menciona que “la calidad de la vida urbana se ha convertido en una mer-
cancía para los que tienen dinero” (2013, p. 34); se vive en una sociedad de consumo donde 
la población se vuelve narcisista, hedonista, hiperconsumista,vive con ligereza y busca una 
felicidad paradójica, como diría Lipovetsky (2007).

Todos los requerimientos del proceso de urbanizacion (vivienda, transporte, servicios 
públicos) requieren de un consumo excesivo de recursos naturales que da pauta a la apa-
rición de síntomas ambientales como la desaparición de los ecosistemas, la pérdida de la 
biodiversidad, el agotamiento del agua dulce y de los combustibles fósiles, los incendios 
forestales, la erosión, la lluvia ácida, la contaminación (del suelo, el aire, el agua, auditiva y 
visual), el adelgazamiento de la capa de ozono, el cambio climático, la concentración de la 
población, son sólo algunos ejemplos que se observan en varios lugares del planeta y que 
evidencian una crisis ambiental. Para Enrique Leff, la crisis ambiental es una crisis del cono-
cimiento que ha construido un mundo insustentable (Leff, 2011, p. 6); no obstante, men-
ciona que surgen nuevos conflictos y se agudizan viejos problemas sociales como el choque 
entre culturas, el fundamentalismo ideológico-político, la violencia social y el terrorismo; 
la inseguridad alimentaria, la desigualdad social y la pobreza; la corrupción de la sociedad 
y la narcotización de la economía y la política; la equidad de género, los nuevos derechos 
humanos, el pensamiento ecológico y complejo (p. 10).

El Manifiesto por la vida. Por una ética para la sustentabilidad, menciona que:

La crisis ambiental es una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo económico, tecnológico 
y cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas alternas. El modelo civilizato-
rio dominante degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al Otro (al indí-
gena, al pobre, a la mujer, al negro, al Sur) mientras privilegia un modo de producción y un estilo 
de vida insustentables (Manifiesto por la vida. Por una ética para la sustentabilidad, 2002, p. 1).

Por otro lado, Roger Martínez encuentra como causas a la crisis socio-ambiental, el pa-
pel destructivo de los seres humanos en la naturaleza; la idea aristotélica de lo humano 
como centro, separado de lo natural; el concepto antropócéntrico en la relación especie 
humana-naturaleza; la relación humana con la biosfera; y, la visión mercado-céntrica en 
la relación sociedad-naturaleza (Martínez Castillo, 2012, p. 71); Harvey asegura que “el 
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proceso urbano es ahora planetario y está atravesando por todo tipo de fisuras, insegurida-
des y desarrollos geográficos desiguales” (2013, p. 45); hace referencia a una crisis urbana; 
asimismo, Edgar Morin llama policrisis a muchas crisis interramificadas y enredadas, la 
crisis del desarrollo, la crisis de la modernidad, la crisis de todas las sociedades; es por eso 
que no se puede seleccionar un problema número uno, al que todos los demás quedaran 
sudordinados, hay muchos problemas vitales (Morin y Kern, 2006, p. 108).

La urbanización no sólo genera una crisis ambiental y social, sino que también ha ori-
ginado fuertes crisis financieras, depresiones, inflación, burbujas inmobiliarias, despojos y 
especulación; menciona Harvey que la ciudad ha muerto víctima de su crecimiento urbano 
sin importarle cuáles sean las posibles consecuencias sociales, medioambientales o políticas 
(2013, pp. 13-14); por lo que defiende el derecho a la ciudad, el cual es un derecho a cambiar 
y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos, es un derecho colectivo (p. 20).

El derecho a la ciudad fue uno de los temas más importantes de Henri Lefebvre, pues 
consideró que la ciudad expresaba y simbolizaba el ser y conciencia de una persona (2000, 
pp. 7-8), al mismo tiempo, observó la crisis de la ciudad y la extensión de lo urbano en el que 
la ciudad y el país habían sido abolidos (p. 14); sobre la misma cuestión, Gordon apuntó que 
la sociedad ha establecido reglas tradicionales de conducta y un conjunto de saber artesano 
o de ciencias prácticas, las cuales han sido aplicadas al ambiente; las tradiciones sociales 
formadas por la historia de la comunidad son las que determinan la conducta general de los 
miembros de la sociedad (Gordon Childe, 1996, p. 288).

marco teór ico: educación ambi ental y s us tentabi li dad

Otra historia corre paralela. En la Conferencia Intergubernamental de Estocolmo de 1972, 
sobre Medio Ambiente Humano, se reconoció la existencia de una crisis ambiental a nivel 
planetario y se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma). 
En este momento se empezó a difundir la importancia de la educación ambiental como 
herramienta necesaria para generar conciencia sobre el uso de los recursos naturales (Vélez 
y Londoño, 2016, p. 176); el mundo está en crisis y la búsqueda de alternativas se ha vuelto 
una tarea obsesiva entre los sectores más conscientes (Toledo, 2015, p. 36), la educación y 
la comunicación, entre estos.

En una investigación documental, Sauvé, Brunelle y Berryman, concluyen que uno de 
los problemas identificados es la tendencia hegemónica de cierto marco de referencia: el de 
una visión mundial centrada en el crecimiento económico (Sauvé, Brunelle, y Berryman, 
2006, p. 87); Cortés y Peña proponen un modelo para entender el desarrollo sustentable, 
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como aquel que va del no-desarrollo al desarrollo con crecimiento económico material, 
y luego, al desarrollo sin crecimiento económico material. Implica el manejo de recursos 
naturales, humanos, sociales, económicos y tecnológicos, con el fin de alcanzar una mejor 
calidad de vida para la población (Cortés y Peña, 2015, pp. 50-51).

La educación ambiental está orientada a enseñar cómo los ambientes naturales funcio-
nan y en particular cómo los seres humanos pueden controlar los ecosistemas para vivir de 
modo sostenible, minimizando la degradación, la contaminación del aire, agua o suelo, y 
las amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales; sus objetivos son: 
considerar el ambiente de manera integral, asumir un enfoque interdisciplinario, tratar la 
temática de lo particular a lo general, promover el conocimiento y las habilidades para so-
lucionar los problemas (Frers, 2007). La educación ha tenido tradicionalmente una visión 
demasiado antropocéntrica, por ello, es necesario un cambio que permita crear otras con-
ciencias para la nueva concepción de interacción ser humano-medio ambiente, el desarrollo 
de un nuevo sistema de valores (Yebra, Guerrero y Jiménez, 2015, p. 7); en este sentido, la 
educación ambiental es un proceso que le permite al individuo comprender las relaciones 
de interdependencia con el entorno en el que se desarrolla y está orientada a la formación de 
personas críticas y reflexivas con capacidad de comprender la problemática ambiental desde 
el contexto local, regional y nacional (Morales, 2016, p. 118).

En una investigación documental de Medina y Páramo se encontró que los principales 
estudios sobre educación ambiental son los relacionados con actitudes, representaciones 
sociales, constructivismo y aprendizaje significativo, los cuales son centrales en las teorías 
pedagógicas y psicológicas (Medina y Páramo, 2014, p. 68); por consiguiente, desde el 
ámbito educativo se llevan a cabo estrategias transversales para incorporar la educación 
ambiental en el currículum oficial, por ejemplo, el diseño de estrategias didácticas que per-
mitan el conocimiento de las afectaciones ambientales en una localidad (Becerra y Torres, 
2014, p. 2); el uso de juegos modificados para entablar una relación directa entre el alumno, 
su entorno próximo y los problemas ambientales (Sánchez, 2011); la enseñanza interdisci-
plinaria de la educación ambiental sobre los conocimientos, valores y actitudes ambientales 
(Torres, Mesina, Salamanca, y Sepúlveda, 2015, p. 1141); en el nivel superior, varias univer-
sidades han incorporado diversas materias de manera obligatoria con sellos y características 
particulares (Ávila, 2014, p. 38).

Sobre el concepto de sustentabilidad, el Manifiesto por la vida menciona que se funda 
en el reconocimiento de los límites y potenciales de la naturaleza, así como la complejidad 
ambiental, inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la 
humanidad en el tercer milenio (2002, p. 2). Grupos ecologistas han buscado promover 
un modo de vida urbano ecológicamente más sensible como una visión alternativa para la 
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ciudad (Harvey, 2013, p. 5); el “derecho de los desposeídos a su ciudad, su derecho a cam-
biar el mundo, a cambiar la vida y a reinventar la ciudad de acuerdo a sus propios deseos” 
(p. 49). Rafael Tonatiuh Ramírez aborda el tema de sustentabilidad y encuentra 22 ejemplos 
diferenciados de entender y practicar la sustentabilidad, que van desde su base etimológica 
hasta como responsabilidad y proyecto comunitario (Ramírez Beltrán, Concepciones de la 
sustentabilidad: Resultados en la operación de Políticas Públicas ambientales y sus implicaciones 
en la educación ambiental, 2018). 

Los temas de educación ambiental y sustentabilidad, poco a poco se han ido insertan-
do en las actividades laborales y cotidianas de la población, por ejemplo: la Organización 
Mundial del Turismo (omt) ha reconocido una sensibilización del turista por aspectos am-
bientales, por lo que cualquier actividad turística tiene que considerar su aspecto ambiental 
(Ramos y Fernández , 2013, p. 300).

del e spacio público al e spacio p r i vado;  
de lo urbano a lo digi tal

Los ciudadanos requieren de un espacio público ordenado, seguro, limpio, con fuentes de 
energía renovables, un consumo suficiente a sus necesidades, oportunidades de esparci-
miento deportivo y artístico, con escuelas y centros médicos de calidad, solidarios y em-
páticos con los otros seres humanos y con la naturaleza. Lefebvre (2000), como filósofo 
utopista, previó una ciudad lúdica, en la cual la vida cotidiana se transformaría, y la gente 
estaría a cargo de sus vidas, insiste en considerar lo posible imposible, a llevar al extremo las 
ideas para así aclarar los objetivos y las consecuencias de la elecciones, a que la ciudadanía 
apunte por una democracia más directa e insiste en pensar la ciudad como una totalidad, 
como un todo que articula la relación entre elementos. La tarea fundamental es conseguir 
la pequeñez dentro de una gran organización, a través de la prudencia, que significa saber 
cuando lo sufiente es suficiente, la prudencia implica una transformación del conocimiento 
de la verdad en decisiones que corresponden a la realidad (Schumacher, 2001).

Para Lefebvre, la forma de vida es una cualidad de la persona y se vincula con acciones 
de construcción, pensamiento y discurso, como la moda, la alimentación, el juego (p. 
17); la globalización económica está llevando a la privatización de los espacios públicos, 
el destino de las naciones y de la gente está cada vez más conducido por procesos econó-
micos y políticos que se deciden fuera de sus esferas de autonomía y responsabilidades, 
el Manifiesto por la vida. Por una ética para la sustentabilidad, expone en el punto 24 lo 
siguiente:
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El sistema parlamentario de las democracias modernas se encuentra en crisis porque la esfera pú-
blica, entendida como el espacio de interrelación dialógica de aspiraciones, voluntades e intere-
ses, ha sido desplazada por la negociación y el cálculo de interés de los partidos que, convertidos 
en grupos de presión, negocian sus respectivas oportunidades de ocupar el poder (2002, p. 7).

Los efectos negativos de la urbanización han fomentado revoluciones protagonizadas por 
los más desfavorecidos, por los desempleados que están en contra de la codicia capitalista 
y la desigualdad; las ciudades se ven cada vez más divididas, fragmentadas y proclives al 
conflicto con levantamientos y disturbios; por ello, es que surgen los movimientos sociales 
como un grito de socorro de gente oprimida diciendo ¡Ya basta! (Harvey, 2013); en Améri-
ca Latina se pueden observar problemas con la megaminería a cielo abierto, el agronegocio 
(cultivos transgénicos, uso de agrotóxicos, producción de biocombustibles), megaempren-
dimientos energéticos (hidroeléctricas, industria petrolera) y de infraestructura, entre otros 
(Berger, 2014, p. 194); el caso de los mineros guatemaltecos, donde se generó un alza en 
los conflictos ambientales entre las comunidades campesinas y empresas transnacionales 
(Dougherty, 2013, p. 1).

Manuel Castells hace referencia al espacio público como un espacio de deliberación que 
está ocupado por los intereses de las élites dominantes, por lo que los movimientos sociales 
han tenido que labrar un nuevo espacio público, no sólo internet y las redes sociodigitales, 
sino que se haga visible en los lugares donde se desarrolla la vida social; menciona que el 
espacio de los movimientos sociales se contruye como un espacio híbrido entre las redes 
sociales de internet y el espacio urbano para rebelarse contra una o varias dimensiones de la 
dominación social como la explotación económica, la pobreza, la desigualdad, la represión, 
entre otras, incluida la negligencia hacia el planeta azul (Castells, 2012).

Por otro lado, el poder social surge como una fuerza emancipadora con capacidad 
de superar la crisis de civilización mediante la acción organizada, consciente y dirigida 
hacia la regeneración del entramado social; sin embargo, la construcción del poder social 
comienza en la escala doméstica, en la familia, en la edificación de un hogar autosufi-
ciente, seguro y sano, que comparte con muchos otros hogares una misma micropolítica 
doméstica (Toledo, 2015, p. 51); el uso de las redes sociodigitales se vuelve un espacio 
privado para continuar con la comunicación pública (Papacharissi, 2012), el uso de las 
redes sociodigitales no reemplaza la interacción cara a cara, pero es una oportunidad que 
han tomado los movimientos sociales para organizarse y comunicarse con la sociedad 
desde su hogar hasta cualquier parte del mundo, ha servido de medio de información 
para conocer el estado en que se encuentran las manifestaciones en otros países y que, 
desafortunadamente, no se observa en las noticias. 
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Del mismo modo, el uso de redes sociodigitales es un espacio para que las instituciones, 
organizaciones civiles y comunidades interactúen con la sociedad, para que los conozcan 
e identifiquen, informen sobre los nuevos acontecimientos, recuerden fechas, expongan 
peligros, inviten a eventos masivos, realicen denuncias, entre otras posibilidades que tienen 
estos medios.

comun icación ambi ental y rede s sociodigi tale s 

El ritmo de las comunicaciones se ha acelerado hasta el punto de volverse instantáneo, no 
obstante, también aumenta la segregación social (Lefebvre, 2000, p. 19); la inadecuada 
respuesta de la tecnología a las necesidades sociales ha producido una brecha digital que 
surge de la dificultad de acceso de gran parte de la población a las nuevas tecnologías, su 
causa inicial está en la elevada exigencia de educación y especialización que estas llevan 
asociadas, vinculadas a una sociedad orientada por el conocimiento y la capacidad de 
innovación (Vergara, 2009, p. 38), a pesar de que el acceso a internet aumenta día con 
día, esto no garantiza que las personas lo utilicen con fines académicos, profesionales o 
creativos.

Las teorías de comunicación ponen de manifiesto que los medios tecnológicos son hoy 
una fuente de difusión difícil de ignorar, tanto como los mensajes que fluyen entre los dife-
rentes actores del proceso comunicativo (Vallejos y Oñate Ñ., 2013, p. 62); por ello, la co-
municación como eje de las dinámicas humanas no es ajena a la crisis mundial; por ejemplo, 
la labor del periodismo ambiental se registra desde la década de los años sesenta, cuando ya 
los medios informaban sobre los evidentes impactos de la crisis ambiental de la posguerra 
(Román y Cuesta, 2016, p. 17).

La comunicación ambiental es la transmisión de información sobre el medio ambiente 
a personas que desconocen esas materias, con la comunicación y la educación ambiental 
se forma personas con sentido crítico, participativas e involucradas en lo que sucede en su 
entorno, facilitan la toma de decisiones y el paso a la acción, imprescindible para detener el 
deterioro del planeta (Verdes Digitales, 2018). La comunicación ambiental ha pasado del 
olvido en la agenda pública en los medios de común (Carabazá y Lozano, 2007), a tener un 
papel activo con específicos en programas de radio, televisión, series en streaming y en las 
redes sociales (Ramírez, Meixueiro y Escobar, 2015).

Por otro lado, la comunicación del riesgo requiere de un proceso iterativo, de retroali-
mentación, donde los expertos y no expertos compartan discursos sobre la amenaza para 
reconocer y construir el concepto sobre el cual operarían las acciones para dar cuenta de la 
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incertidumbre (Román y Cuesta, 2016, p. 61); ante los desastres naturales, la comunicación 
de riesgos sería una variable a incluir en el modelo para el estudio del estrés y la resiliencia, 
ya que un aumento de los eventos de riesgo supone un mayor estrés (Cruz, Juárez, Sandoval, 
y Bustos, 2017, p. 93); se recomienda el estudio del impacto 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 (García, Carreón, 
Bustos, Hernández, y Salinas, 2015, p. 78).

Ramírez y Rebeil afirman que la población del planeta, en su generalidad, no tiene 
comunicación, información confiable, suficiente, disponible y pertinente sobre la crisis 
ambiental y el papel de la sustentabilidad como alternativa a la misma; además, que la co-
municación, como el acto de compartir sentido y significado a través de mensajes, y la edu-
cación, con su clara vocación transformadora, tienen todavía una larga agenda pendiente en 
el caso de lo ambiental (Ramírez y Rebeil, 2012, p. 38); por ejemplo, en una investigación 
de Fernández, Teso y Piñuel concluyen que el compromiso actual de los medios de comu-
nicación social con la crisis del cambio climático se ha revelado poco eficaz atendiendo a 
la falta de información y formación precisas que tiene la población en general sobre la ver-
dadera naturaleza del cambio climático (2013, p. 44); igualmente, Rodríguez afirma que 
la falta de comunicación que existe acerca del problema en todos los niveles es palpable y 
necesaria para que la población se entere del problema que representa el ruido para la salud 
y el bienestar y, por otro lado, se pueda crear una conciencia permanente en la población 
(Rodríguez, 2015, p. 2).

Asimismo, la comunicación ambiental permite adquirir conocimientos básicos y apren-
der a buscar las informaciones pertinentes para mejorar la comprensión de los fenómenos 
y de las problemáticas ambientales con el fin de emitir diagnósticos y tomar decisiones 
acertadas, formando a los individuos para propiciar el cambio de actitudes, valores, prácticas 
y comportamientos respecto del manejo de los ecosistemas (Aparicio, 2016, p. 228). Del 
mismo modo, Martínez y Sosa hacen referencia a la comunicación para el desarrollo dentro 
de una comunidad o espacio determinado, pues es indiscutible cambiar el modelo vigente 
hegemónico para que no se profundice la crisis ambiental que nos afecta a todos (Martínez 
y Sosa, 2016, p. 73). 

La ética de la sustentabilidad nos confronta con el vínculo de la sociedad con la natura-
leza, con la condición humana y el sentido de la vida (Manifiesto por la vida. Por una ética 
para la sustentabilidad, 2002, p. 7); por ello, la comunicación ambiental debe tener como 
principio un nuevo pacto social que busque reconstruir las relaciones del ser humano con la 
naturaleza mediante la solidaridad, el reconocimiento del otro y la diferencia que promue-
van el pluralismo (p. 9).
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Los problemas de urbanización en la Ciudad de México comienzan desde la construc-
ción de México Tenochtitlan pero, desde la comunicación, son muchas las opciones que se 
pueden realizar para tener un modo de vida amigable con el entorno; por ejemplo, el proyec-
to de ecoalfabetización de Carlos Montoya y Ricardo O. Russo, donde pretenden sembrar 
una semilla de ética ambiental y social mediante la comprensión y cuidado de los recursos 
naturales por medio de la comunicación y el manejo integrado de cuencas (2007, p. 84); en 
Colombia, se propone un ejercicio de deconstrucción discursiva desde la teorías críticas y 
poscoloniales, con el cual es posible visibilizar y cuestionar las estructuras eurocéntricas y 
antropocéntricas desde las cuales la naturaleza ha sido cooptada (Pérez, 2016, p. 153).

Para lograr el cambio de actitud y comportamiento es necesario entender la compleja 
relación ser humano-naturaleza que implica una cadena de valores, creencias y actitudes 
que son necesarias de analizar y estudiar en contextos específicos, para construir compor-
tamientos adecuados con el ambiente, pero vinculados a la cultura y el territorio, lo que es 
resultado de un proceso de educación y comunicación ambiental (Román y Cuesta, 2016, 
p. 33).

Desde 2010 se comenzó el estudio de la influencia y el impacto de las redes sociodigi-
tales en el sector ambiental y son varios los cambios que han ido ocurriendo; la anticipada 
pérdida de frescura inicial de unas redes clave para el activismo, hasta el punto de jugar un 
papel importante en las denominadas Twitter Revolutions, es un ejemplo de la creciente 
profesionalización y uso corporativo de herramientas que originalmente, en el caso de los 
blogs, tenían un claro componente de expresión personal (Ruiz, 2016, p. 5).

me t odología

La investigación tiene carácter de exploratoria, siguiendo una metodología mixta, en la parte 
cuantitativa se evalúa la información que proporcionan las páginas en Facebook y en la parte 
cualitativa se buscan datos subjetivos, personales y hasta íntimos (creencias, formas de pensar 
y de reflexionar, emociones, sentimientos, costumbres, hábitos, rituales, hechos cotidianos 
referidos, etc.) en los comentarios de algunas publicaciones realizadas. Se basa en el análisis 
de imágenes, representación, discursos y frases; en particular, se recurre a la ciberetnografía, 
como técnica de investigación, para documentar lo que pasa en los dispositivos ligados con in-
ternet, acotando las relaciones a grupos específicos vinculados a una relación, interés o tema. 

Domínguez, et al. (2007) señalan que los enfoques cualitativos para indagar en internet 
son muy recientes y están enfrentando los debates tradicionales del campo y también otro 
de prácticas éticas e identitarias:
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la etnografía virtual no es un método exclusivo de la antropología. La sociología, la educación, 
la filosofía, la psicología, la economía o el arte también estudian los fenómenos culturales que 
guardan relación con estas áreas de interés. Internet es un espacio de interacción que acoge 
formas de práctica social que pueden derivar en usos diversos y con finalidades igualmente 
variadas. Son muchas las especialidades que recurren al método etnográfico para aproximarse 
a sus objetos de estudio. El uso multidisciplinar no solo contribuye a enriquecer la etnografía, 
sino que puede apoyar en la búsqueda de respuestas a las cuestiones metodológicas planteadas 
anteriormente. Esta diversidad de enfoques, junto con la recuperación de algunos debates et-
nográficos clásicos –como las relaciones del investigador con el campo, las cuestiones éticas, el 
método observacional o la “construcción” del discurso etnográfico (Domínguez, et al., 2007, 
párr. 4). 

En la investigación de la comunicación los estudios etnográficos en internet tienen su ori-
gen en los Estudios culturales, particularmente de seguimiento a jóvenes (García, 2012). 
Desde la comunicación educativa y ambiental este método es usado para: 

la transformación de la cultura del texto, la producción de narrativas, la sistematización, análisis 
y producción de conocimiento en general por parte de los diferentes actores educativos de las 
universidades. Lévy (1999) denominó a este fenómeno “virtualización del texto”, tratando con 
ello de contextualizar un objeto —el texto impreso— en una matriz mucho más amplia, que 
arrancó con la oralidad y en la actualidad salta a la hipertextualidad y la hipermedialidad.

Desde la comunicación educativa y ambiental este método puede ser usado por la explosión 
de las tecnologías y la evolución del pensamiento y acciones ambientales en este ámbito. El 
procedimiento utilizado en la investigación fue el siguiente: 

1. Se realizó una selección de sitios en Facebook que, explícitamente, se relacionaran 
con medio ambiente, sustentabilidad y educación y comunicación ambiental.

2. Se registró en una tabla diseñada ad hoc la información expuesta en las páginas 
seleccionadas.

3. Se construyeron categorías de análisis para identificar el tipo de publicaciones 
en cada perfil, en un lapso de cinco días, del 21 al 25 de octubre de 2019, la 
información se registró en la misma tabla de concentración de datos diseñada 
anteriormente.

4. Se realizó el análisis de los resultados para identificar qué tipo de publicaciones 
predominan en los perfiles. 
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Las seis categorías que se utilizaron para ubicar las publicaciones se obtienen de Ra-
mírez, Meixueiro y Escobar (2015): 

a) Naturaleza, descripción de algún ecosistema o especie.
b) Ser humano-naturaleza, presencia del ser humano y su contexto; el ser humano en 

convivencia/desafío/sobrevivencia/subsistencia vinculado con la naturaleza. 
c) Relación sociedad-naturaleza, la sociedad en su conjunto y su integración/desin-

tegración, con la naturaleza. 
d) Sustentabilidad: alternativas sociales, culturales y tecnológicas a la crisis ambien-

tal; visiones y prácticas distintas; integración de los elementos: la ecología, eco-
nomía y sociedad.

e) Sobre la crisis ambiental: evidenciar los síntomas de la crisis planetaria ambiental, 
como: la pérdida de biodiversidad, cambio climático, dominio de la racionalidad 
económico-industrial, etcétera.

f) Mundo catastrófico o apocalíptico. Prospectivas casi siempre con carga negativa. 
Aborda las probables consecuencias de la no atención a los llamados síntomas de 
la crisis ambiental.

re s ultados

Fueron 20 páginas de Facebook identificadas con el medio ambiente, educación ambiental 
y sustentabilidad; la información general, las aplicaciones que utilizan, su comunidad y las 
imágenes que se identificaron fue lo expuesto hasta el día 6 de noviembre de 2019. En la 
tabla 1 se presentan los datos obtenidos.

De acuerdo con el orden de la información de la tabla 1, de izquierda a derecha, se des-
criben a continuación los resultados obtenidos. En la sección de Información se presenta 
el tipo de organización, el país de origen, las opiniones de los usuarios que se representa 
con una calificación, la fecha de creación de la página, la dirección, el teléfono, el horario de 
servicio, el enlace para su página web y otras redes sociodigitales y descripción. El gris claro 
representa que ese indicador está presente en la página y el gris fuerte su ausencia.

Según el tipo de organización, se trata de páginas gubernamentales, organizaciones 
sobre el medio ambiente, escuelas públicas y universidades, servicios de ingeniería, organi-
zaciones no gubernamentales, servicio comunitario, organización sin fin de lucro o medios 
de comunicación; las páginas muestran uno o varios tipos de organización. Hay variantes 
según como se presenta la institución u organización, según el tipo de descriptores.
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Según el país, 15 son de México, una de Panamá (Programa onu  Medio Ambiente) y 
cuatro no lo dicen. Sobre las opiniones de los usuarios sobre la página, sólo 12 muestran 
esta información, la cual va desde 2.7 a 5 de 5, y gira en torno al número de opiniones que 
tienen, que también varía, pues en algunas sólo es un usuario el que ha presentado su opinión 
mientras que en la más alta son 718 usuarios los que opinaron (página de la Secretaría del 
Medio Ambiente).

Por su fecha de creación, la Gráfica 1 indica que en 2014 fueron cuatro páginas que se 
crearon: Programa onu  Medio Ambiente (pnuma), Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (profepa), Academia Nacional de Educación Ambiental, A. C. (ane a) y 
División Académica de Ciencias de la Sustentabilidad.

gráfica 1. frecuencia por año de creación de las páginas de facebook
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                          fuente: elaboración propia.

Sobre información de su institución u organización físicamente como dirección, teléfono y 
horarios, se encuentra que: 12 páginas sí exponen su dirección, 12 proporcionan su número 
telefónico, sólo ocho dan su horario de atención; esto pude relacionarse con que algunas 
páginas son de instituciones de gobierno, escuelas o algún centro de atención.

Sobre los enlaces a su página web y otras redes sociodigitales, se observa que 15 sí tienen 
página web; y sólo la profepa  mantiene sus publicaciones enlazadas a Twitter, Instagram, 
YouTube y Flickr; mientras que la página de Sustentabilidad tiene enlace con Pinterest; por 
lo que se puede deducir que páginas como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (semarnat), el Programa onu  Medio Ambiente y la Secretaría del Medio Am-
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biente, principales por el número de seguidores que tienen, no han encontrado en Facebook 
todas sus posibilidades de interacción con los usuarios, esto no significa que no tengan otras 
redes sociodigitales, sino que no las han enlazado para fortalecer vínculos y comunicación.

Otro elemento importante de la página de Facebook es el de la descripción, pues esta es 
una oportunidad para decirle a los usuarios sus objetivos, misión, visión, quiénes son, qué 
hacen y más, es la presentación que se hace de la institución u organización; son 18 páginas 
de las 20 revisadas que muestran por lo menos el nombre completo de la página, en otros 
casos, la información es amplia para conocer de qué se trata; Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad y Coordinación de Lucha Contra la Crisis Ambiental no tienen descripción.

Sobre las aplicaciones que manejan como Eventos, Notas y Poll, se encuentra que 13 sí 
utilizan esta red sociodigital para calendarizar sus eventos y hacer invitaciones; sólo cuatro 
páginas utilizan las notas para presentar información a los usuarios; y, sólo dos páginas 
—Programa onu  Medio Ambiente y Secretaría del Medio Ambiente— utilizan Poll para 
realizar encuestas a los usuarios sobre determinados temas.

En la parte de Comunidad se expone el número de personas que les gusta la página, el 
número de seguidores, el número de visitas que tienen y el nombre de sus fans destacados, 
usuarios que siguen más de cerca las publicaciones e interactúan con la página dando un like 
o escribiendo algún comentario, un premio a esto, es la insignia a la que se hacen acreedores 
y se puede mostrar a los demás, haciéndolos sentir parte de la comunidad o que su presencia 
es tomada en cuenta. La tabla 2 muestra los números obtenidos.

tabla 2. la comunidad de las páginas de facebook expresada en números

n.p. nombre de la página

comunidad

fans 
destacados

personas 
que les 

gusta esto

núm. de 
seguidores

núm. de 
visitas

1 semarnat   981,677 994,730 7,860

2 Programa onu  Medio Ambiente   322,057 331,119  

3 Secretaría del Medio Ambiente   246,090 248,461 2,076

4 profepa   142,666 144,404 922

5 Educación Ambiental @educamb93   111,754 112,966 4

6 Educación Ambiental cdmx   44,096 44,729 42
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n.p. nombre de la página

comunidad

fans 
destacados

personas 
que les 

gusta esto

núm. de 
seguidores

núm. de 
visitas

7 Instituto de Ecología, unam   39,137 39,818 605

8 Academia Nacional de Educación Ambiental, 
A. C.

  10,057 10,180  

9 Responsabilidad Social y Sustentabilidad   9,609 9,727  

10 Educación Ambiental para la Sustentabilidad 0 8,312 8,636  

11 sume, Sustentabilidad para México   6,895 7,121  

12 División Académica de Ciencias de la 
Sustentabilidad

  5,069 6,169 346

13 Medio Ambiente y Sustentabilidad   2,836 2,881  

14 Umbral Axochiatl Xochimilco A. C. 0 2,360 2,429 165

15 Sustentabilidad   1,581 1,631  

16 Organización de Educación Ambiental A. C. 0 1,400 1,456  

17 Fundación Quetzalli   901 922 385

18 Educación Ambiental “Atl”-Xochimilco   878 899 2

19 Medio Ambiente y Sustentabilidad MH   858 911  

20 Coordinadora de Lucha Contra la Crisis 
Ambiental

  168 171  

nota   sí  se presenta
no se expone 

fuente: elaboración propia.

Las páginas que muestran más “Me gusta” y seguidores son: semarnat , Programa onu 
Medio Ambiente, Secretaría del Medio Ambiente, la profepa  y Educación Ambiental, 
esto puede ser porque son instituciones gubernamentales y en el caso de la onu  es una 
organización internacional. 

Finalmente, se registró el número de imágenes publicadas en cuatro álbumes: fotos de 
portada, fotos de perfil, fotos subidas con el celular y fotos de la biografía, además, si tenían 
más álbumes y videos; esto se registra en la tabla 3.
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tabla 3. imágenes publicadas en la página de facebook

n.p.
nombre de  
la página

subidas con 
el celular

fotos de la 
biografía

fotos de 
portada

fotos del 
perfil total

otros 
álbumes videos

1 semarnat 746 14,260 465 84 15,555   12 listas

2 Programa onu 
Medio Ambiente

4 1,994 32 5 2,035 12

3 Secretaría del 
Medio Ambiente 

1,191 8,475 240 50 9,956  

4 profepa 891 12,181 94 18 13,184  

5 Educación 
Ambiental @
educamb93

612 906 30 16 1,564 22  

6 Educación 
Ambiental cdmx

277 5,379 163 21 5,840 19  

7 Instituto de 
Ecología, unam

94 1,217 54 10 1,375  

8 Academia 
Nacional de 
Educación 
Ambiental, A. C.

12 93 5 2 112    

9 Responsabilidad 
Social y 
Sustentabilidad

47 155 2 1 205   2

10 Educación 
Ambiental 
para la 
Sustentabilidad

11 78 3 2 94 1 2

11 SUMe, 
Sustentabilidad 
para México

1,001 1,726 21 3 2,751 17  

12 División 
Académica de 
Ciencias de la 
Sustentabilidad

2,353 726 13 3 3,095    
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n.p.
nombre de  
la página

subidas con 
el celular

fotos de la 
biografía

fotos de 
portada

fotos del 
perfil total

otros 
álbumes videos

13 Medio 
Ambiente y 
Sustentabilidad

48 105 20 16 189   2

14 Umbral Axochiatl 
Xochimilco A. C.

121 154 6 2 283    

15 Sustentabilidad 12 35 1 1 49   2
16 Organización 

de Educación 
Ambiental A. C.

8 737 2 4 751 1  

17 Fundación 
Quetzalli

6,741 1,375 7 9 8,132    

18 Educación 
Ambiental “ATL”-
Xochimilco

70 43 11 1 125   6

19 Medio 
Ambiente y 
Sustentabilidad 
MH

206 125 4 3 338    

20 Coordinadora de 
Lucha Contra la 
Crisis Ambiental

30 8 2 2 42   1

Nota sí  se 
presenta
no se expone

fuente: elaboración propia.

Son la semarnat , la profepa , la Secretaría del Medio Ambiente, la Fundación Quetzalli 
y Educación Ambiental cDmx  quienes tienen más de 5 mil fotos publicadas, además de 
tener mayor número de álbumes y videos; en el caso de la semarnat  tienen 12 listas de 
videos en los que constantemente están subiendo videos sobre temáticas específicas. Las 
imágenes publicadas, ya sean fotografías, información, memes, son de suma importancia 
pues posibilita tener un acercamiento con los usuarios.
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tabla 4. publicaciones de acuerdo con las categorías ambientales

n.p. página

usos y frecuencia

naturaleza ser humano-naturaleza sociedad-naturaleza sustentabilidad crisis ambiental
mundo después del 

colapso

nú
m.

 de
 pu

bl
ica

cio
ne

s

nú
m.

 de
 li

ke
s

nú
m.

 de
 pu

bl
ica

cio
ne

s

nú
m.

 de
 li

ke
s

nú
m.

 de
 pu

bl
ica

cio
ne

s

nú
m.

 de
 li

ke
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m.

 de
 pu

bl
ica
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s
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m.

 de
 li
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to
ta
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ub
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s

to
ta

l d
e l

ik
es

to
ta

l d
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om
en

ta
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to
ta
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io
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s 
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mp

ar
tid

as

1 semarnat 16 3448 1 141 3 105 1 32 5 223 0 0 26 3949 128 5

2 Programa onu 
Medio Ambiente

2 359 0 0 2 817 3 412 5 1300 0 0 12 2888 115 1

3 Secretaría del 
Medio Ambiente

2 248 0 0 8 173 9 230 10 100 0 0 29 751 65 1

4 profepa 5 296 0 0 0 0 0 0 2 97 0 0 7 393 25 0

5 Educación 
Ambiental @
educamb93

1 7 0 0 0 0 0 0 1 56 0 0 2 63 1 1

6 Educación 
Ambiental cdmx

1 19 0 0 0 0 3 84 0 0 0 0 4 103 12 0

7 Instituto de 
Ecología, unam

6 260 0 0 6 44 3 40 2 18 0 0 17 362 17 7

8 Academia 
Nacional de 
Educación 
Ambiental, A. C.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Responsabilidad 
Social y 
Sustentabilidad

0 0 0 0 2 5 0 0 1 6 0 0 3 11 1 3
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n.p. página

usos y frecuencia

naturaleza ser humano-naturaleza sociedad-naturaleza sustentabilidad crisis ambiental
mundo después del 

colapso
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10 Educación 
Ambiental  
para la 
Sustentabilidad

0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3 1 0

11 SUMe, 
Sustentabilidad 
para México

0 0 0 0 1 1 9 148 2 26 0 0 12 175 16 0

12 División 
Académica de 
Ciencias de la 
Sustentabilidad

0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 3 8 1 3

13 Medio Ambiente y 
Sustentabilidad

5 116 2 31 10 112 2 4 0 0 0 0 19 263 11 19

14 Umbral Axochiatl 
Xochimilco A. C.

0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0

15 Sustentabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0 1 24 2 1

16 Organización 
de Educación 
Ambiental A. C.

0 0 0 0 0 0 0 0 1 386 0 0 1 386 8 1

17 Fundación 
Quetzalli

2 1 0 0 16 29 3 4 1 1 0 0 22 35 0 5
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n.p. página

usos y frecuencia

naturaleza ser humano-naturaleza sociedad-naturaleza sustentabilidad crisis ambiental
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18 Educación 
Ambiental “ATL”-
Xochimilco

1 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 23 0 1

19 Medio Ambiente 
y Sustentabilidad 
MH

0 0 0 0 11 110 0 0 0 0 0 0 11 110 8 0

20 Coordinadora de 
Lucha Contra la 
Crisis Ambiental

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   No se presenta
fuente: elaboración propia.

Las páginas que presentan mayor número de publicaciones son: Secretaría del Medio Am-
biente, semarnat , Fundación Quetzalli, Medio Ambiente y Sustentabilidad y el Instituto 
de Ecología, unam; al contrario, Academia Nacional de Educación Ambiental, A. C. y 
Coordinadora de Lucha Contra la Crisis Ambiental, no tienen ninguna publicación duran-
te los cinco días de observación.

Las publicaciones de la semarnat , el Programa onu  Medio Ambiente, Secretaría del 
Medio Ambiente, la profepa  y el Instituto de Ecología, unam  obtuvieron mayor número 
de reacciones o likes, debido a que estas páginas son más constantes en la publicación de 
infografías, invitaciones y acciones que realizaron.

Las páginas de la semarnat  y Programa onu  Medio Ambiente son quienes tienen 
mayor número de publicaciones que los usuarios comparten en otras páginas o perfiles, lo 
que puede expresar que el contenido resulta ser interesante.

Sobre las categorías ambientales, se encontró que la semarnat , la profepa , el Ins-
tituto de Ecología, unam  y Medio Ambiente y Sustentabilidad tienen mayor número de 
publicaciones sobre la naturaleza, donde se observan infografías sobre especies animales y 
vegetales, así como fotografías de especies en peligro de extinción.

La Fundación Quetzalli y Medio Ambiente y Sustentabilidad tienen publicaciones so-
bre la relación Sociedad-Naturaleza, donde se hacen invitaciones a recorrer lugares natura-
les o se exponen fotografías de encuentros entre las personas y la naturaleza.
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Las publicaciones de s ume, Sustentabilidad para México tienen que ver con la cate-
goría de Sustentabilidad, pues sus publicaciones son referentes al aprovechamiento de los 
residuos sólidos, a la vivienda sustentable, a la energía, a ciudades y acciones sustentables.

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente tiene mayor número de publicaciones 
sobre la categoría Crisis ambiental, algunas sobre el programa Hoy No Circula y otras sobre 
el manejo de los residuos sólidos, fugas de gas, cambio climático y jornadas de limpieza.

Sobre la categoría Ser humano-Naturaleza hay sólo tres publicaciones en total, giran 
en torno a actividades individuales o logros científicos. Finalmente, de la categoría Mundo 
después del colapso, no se hizo publicación alguna.

análi si s y di scusión

La revisión ciberetnográfica de las páginas seleccionadas permitió identificar como forma 
de comunicación dominante el uso de infografías, cuadros, fotografías, ilustraciones, videos 
e invitaciones a eventos; se apuesta por brindar información a los usuarios con diferentes 
tipos de información, la cual es accesible para diferentes tipos de públicos y didáctica en la 
presentación de contenidos.

Cabe señalar que es notable el tipo de contenido que algunas páginas publican en mayor 
cantidad contra la ausencia de actualización de la página en sitios de organizaciones o redes; 
por ejemplo, la página de la Academia Nacional de Educación Ambiental, A. C. (ane a), 
que por su importancia en la sociedad civil en el campo de la educación ambiental debería 
estar más actualizada, se notó con nulo tránsito informativo en el lapso de la investigación.

Destaca la página de la semarnat , pues siendo una página oficial de una secretaría de 
Estado, tiene una fuerte actividad en el periodo estudiado, observando así que sus publica-
ciones más frecuentes son las relacionadas con la categoría Naturaleza, en cambio, son pocas 
sobre la categoría de Sustentabilidad. En contraste, la organización social s ume, Susten-
tabilidad para México, lo que postea es básicamente sobre la categoría de Sustentabilidad, 
haciendo referencia a invitaciones a talleres, infografías y eventos de sustentabilidad.

En el tema de la crisis ambiental se identifica como informantes activos una organi-
zación internacional y secretarías abocadas a la contención del daño ambiental como la 
Secretaría del Medio Ambiente, la semarnat  y el pnuma . 

Se detectó que, en términos de reacciones, las audiencias activas de la red sociodigital 
permanecen más activas o prefieren abiertamente el tema de la Naturaleza, pues es donde 
se observa mayor participación en likes, comentarios y publicaciones compartidas; sin em-
bargo, no todas las páginas tienen publicaciones sobre esta categoría.



del espacio público al privado  73

En la categoría catastrofistas o apocalíptica del futuro, a pesar del serio problema del 
cambio climático, no hay información en ninguna de las páginas revisadas.

conclusione s

Los discursos sobre la comunicación y la educación ambiental, así como la sustentabilidad, 
dada su relevancia en la crisis de civilización, han ido encontrando vías de salida y de di-
vulgación. El internet posibilitó una visibilidad importante que se potenció con las redes 
sociodigitales. La apuesta de organismos internacionales como el pnuma , instituciones 
federales, organizaciones de la sociedad civil y grupos organizados en materia ambiental 
es tener visibilidad e intercambio en la red sociodigital con más usuarios en el mundo. Sin 
embargo, es evidente que le da un peso distinto al uso y participación en la red.

Los datos muestran que hay una diferencia en el tipo de información ambiental, la ca-
lidad de intercambios, actualización y usuarios. La página de la semarnat  domina en 
seguidores y gustos, así como en visitas, puede ser por la calidad de la información que está 
presentando o por el peso que está teniendo el secretario de dicha institución dentro del 
ramo pues cuenta con un reconocimiento de experto a nivel internacional. 

Todavía el tema de la sustentabilidad está lejos de ser el dominante en las páginas revisa-
das. La semarnat , el pnuma  y la Secretaría del Medio Ambiente (cDmx) tímidamente 
dan cuenta de él, a pesar de que el punto de llegada, desde hace por lo menos tres décadas, 
sea el desarrollo sustentable como acuerdo internacional. 

Por otro lado, la sociedad civil se dedica a otros temas, las organizaciones promueven 
cursos, talleres y eventos; además de compartir fotografías de las actividades que realizan, 
algo que se puede rescatar es que sus publicaciones, que en algunos casos son constantes, 
obtienen poca o nula participación de los usuarios ya que no consiguen ni un like, un co-
mentario o no es compartido; por lo que es necesario aprovechar que ya están dentro del 
ciberespacio para dar a conocerse a la mayor cantidad de usuarios posible y de esta manera 
lograr exponer sus objetivos y sus metas, las cuales son dignas de seguir.

De manera general, también se identificó que aun páginas como la semarnat , el Pro-
grama onu  Medio Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente con mayor número de 
seguidores y de publicaciones, no están aprovechando al máximo todas las posibilidades de 
Facebook, pues no están enlazadas con otras aplicaciones, no todas utilizan las notas, Poll y 
reconocen a sus fans destacados, lo cual permitiría tener una mejor interacción con el usuario.

Finalmente, hay páginas que no generan contenido, sus publicaciones son compartidas 
de otras páginas, lo que parecería un copiar y pegar; y, considerando el número de segui-
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dores que tienen las páginas revisadas en esta investigación, todas tienen las posibilidades 
de crear contenidos informativos sobre los temas del medio ambiente, sustentabilidad y 
educación ambiental, dando así a sus usuarios información de calidad, oportuna, relevante 
y significativa que permita mejorar la relación entre el ser humano y los otros y entre el ser 
humano y el medio ambiente.
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