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Resumen: La investigación se interesa tanto en variables ecológicas 
como identitarias (sociales) que participan en el aumento del compro-
miso ambiental en el cuidado antártico. Dos estudios con habitantes del 
sur austral de dos ciudades, y otro con una muestra nacional de tres zo-
nas geográficas diferentes (norte, centro y sur) participaron contestan-
do una encuesta autoaplicada. Los instrumentos midieron la percepción 
de responsabilidad personal en el cuidado antártico en el presente y 
futuro, la valoración antártica, la identidad regional ecológica antártica 
y creencias ambientales. Los resultados centrales muestran que la iden-
tificación con el territorio antártico resulta importante para determinar 
la percepción de responsabilidad y compromiso en su cuidado, y que 
este proceso es mediado por el valor que se le otorga al continente he-
lado. Dicha mediación se observó tanto en la muestra de locales como 
de nacionales. Se discuten estos resultados en torno a la importancia 
de considerar variables identitarias al desarrollar modelos orientados al 
fomento de la actitud proecológica.
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Introducción 

La Antártica es un territorio de interés global por sus recursos potenciales lo 
que ha conducido a las naciones a acordar tratados internacionales con el fin de pro-
tegerla (SHAH, 2015), aunque no ha podido ser resguardada por completo del daño 
ambiental que aqueja a nuestro planeta.  Hoy resulta evidente que parte importante 
del deterioro ambiental es de origen antropogénico (PEREVOCHTCHIKOVA, 2013). 
Cambiar esta realidad exige comprender cómo la actitud de protección y cuidado del 
ambiente natural puede desarrollarse y/o mantenerse en el tiempo.

Son numerosos los modelos diseñados desde la psicología que intentan explicar, 
describir y predecir la realización de conductas responsables con el medio ambiente 
(GROB, 1995; CORRAL-VERDUGO, 1996; SCHULTZ; ZELEZNY, 1999; STERN, 
2000). Uno de ellos es la teoría del valor, que trata de las normas y las creencias hacia 
el medio ambiente (STERN, 2000; STERN; DIETZ; ABEL; GUAGNANO; KALOF 
, 1999). Este modelo comparte con los demás el postulado de que las actitudes y 
la intención de actuar tienen una importante influencia sobre el comportamiento 
cuando otros factores no impiden que éste se lleve a cabo (TAYLOR; TODD, 1995).

En todos los modelos, se plantea que los individuos solo realizan conductas 
ambientalmente responsables cuando están suficientemente informados sobre la 
problemática ambiental, se encuentran motivados hacia ella y se ven capaces de 
generar cambios cualitativos (ÁLVAREZ; VEGA, 2009). La teoría del valor plan-
tea que las personas que valoran otras especies estarán altamente preocupadas por 
el medio ambiente y las condiciones que las amenazan. Las personas estarán más 
preocupadas por las condiciones ambientales que amenazan su salud o su bienestar 
(STERN; DIETZ; GUAGNANO, 1996).

Las correlaciones entre actitudes proambientales (preocupación por los pro-
blemas ambientales) y conductas ecológicamente responsables son, en general, muy 
bajas (AMÉRIGO; GONZÁLEZ, 1996). Esto ha conducido a plantear que una 
alta concientización respecto del medio ambiente no asegura la puesta en práctica 
de comportamientos ecológicos responsables (GONZÁLEZ, 2003). La conducta 
puede verse afectada por el compromiso y la percepción personal, por los costos 
personales y beneficios de acciones particulares (KATZEV; JOHNSON, 1987), así 
como por creencias y normas personales específicas de comportamiento (BLACK; 
STERN; ELWORTH, 1980). En otros términos, no es suficiente que la persona esté 
informada de la necesidad de actuar para proteger el medio ambiente, ni que sienta 
preocupación o comprenda la necesidad de que existan cambios. Se requiere que el 
individuo se identifique a sí mismo como quién debe actuar para resolver o aportar 
en la resolución del problema ambiental.

La percepción de que se es responsable del cuidado y protección de la Antártica 
podría ser comprendido como un comportamiento de autoatribución de que existe 
una obligación o deber implícito que recae en el individuo. Para medir este grado 
de responsabilidad percibida se consideran tareas de diferente orden, desde acciones 
sociales, políticas, hasta científicas y ambientales, las que pueden manifestarse tanto 
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en el presente como en su proyección futura. Es una intención de comportamiento 
por lo que es sólo parcialmente predictiva de la conducta que se ejercerá finalmente, 
y señala un compromiso simbólico de querer actuar (AJZEN; FISHBEIN, 1980). El 
compromiso futuro, además, suele estar condicionado por la falacia o sesgo de la 
planificación que establece que resulta difícil evaluar las reales implicancias de un 
compromiso cuando éste se hará efectivo en el largo plazo (LOVALLO; KAHNE-
MAN, 2003). Por esto es posible hipotetizar, que la percepción de responsabilidad 
tenderá a ser mayor en el futuro porque la evaluación de los elementos que tendrán 
que estar disponibles para actualizar esta intención de comportamiento, son difíciles 
de evaluar en el presente.

Respecto al cuidado de la Antártica y el valor que se le atribuye, este no es 
necesariamente consensual dadas las diferentes concepciones que los individuos y 
naciones confieren a este territorio. A este problema responde el concepto de “Va-
loración Antártica”. McLean y Rock (MCLEAN; ROCK , 2016) usaron un modelo 
para identificar cuáles son las características más valoradas de la Antártica. Estas 
autoras consideran siete cualidades que definen a la Antártica como: Un compo-
nente en el sistema climático de la Tierra, uno de los últimos grandes desiertos del 
mundo, un laboratorio científico para el beneficio de la humanidad, un destino 
turístico, una reserva de recursos minerales que podría apoyar a la sociedad en el 
futuro, un importante hábitat para la vida salvaje y como un componente esencial 
de la historia de la exploración humana. Por otro lado, Liggett y Hemmings (2013) 
postulan que la Valoración Antártica está compuesta por seis tipos de valores: En 
primer lugar, el Valor Ambiental, que alude al grado de apreciación de la Antártica 
como territorio natural grandioso, que no tiene comparación. El Valor Social, que 
refiere a la conexión histórica con dicho territorio que se traduce en que es posible 
sentirse conectado con él, constituyéndose como parte de la identidad nacional. El 
Valor Político, alude a la convivencia pacífica de las naciones en su encuentro en 
el territorio antártico. El Valor Estético, entendido como su valía debido a la idílica 
composición de su paisaje. El Valor Económico, referida al provecho potencial de la 
explotación de recursos naturales con el objetivo de obtener beneficios comerciales. 
Por último, el Valor Científico que apunta a las potenciales investigaciones de dife-
rentes ámbitos que serían posibles gracias a los recursos existentes en la Antártica. 
Este modelo valórico es más específico que el anterior y permite observar valores 
asociados al individuo, a lo humano y a lo natural. Estudios sobre población general 
indican que no todos los grupos asignan los mismos valores a lo antártico. Algunos 
consideran más valiosa la Antártica por su ecosistema y paisajes naturales (POWELL; 
RAMSHAW; OGLETREE; KRAFTE, 2016), otros por ser una potencial fuente de 
recursos naturales y un componente importante del sistema climático del planeta 
(PEDEN; TIN; PERTIERRA; TEJEDO; BENAYAS, 2016).

Aunque la Antártica está a una gran distancia de centros urbanos, esto no 
impide que las personas la consideren valiosa y parte de su identidad personal1. La 
noción de Identidad Regional se ha ido configurando, teniendo como referencia la 
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teoría de la identidad social (TAJFEL, 1984; ZUÑIGA; ASÚN, 2003). En la teoría, 
el concepto de identidad social correspondería a una parte del autoconcepto de 
un individuo que implica el conocimiento de su pertenencia a un grupo social, y 
que conlleva un significado valorativo y emocional asociado a esta pertenencia. En 
otros términos, sería la parte de lo que somos que se construye porque nos sentimos 
“apegados” a un grupo, categoría social o territorio. Cuando se trata de un territorio 
hablamos de identidad regional. Puede definirse como sentirse parte de un grupo hu-
mano que habita un determinado territorio, el cual tiene una referencia histórica en 
común y una continuidad sociocultural  (ZUÑIGA; ASÚN, 2003). Muchas personas 
tienden a entregar su lealtad y sus afectos a entidades geográficas poseedoras de una 
historia, un paisaje y un modo de vida homogéneo (SALAZAR, 1996). La identidad 
regional es la imagen que los individuos y los grupos de una región moldean en sus 
relaciones con otras regiones, y el proceso de construcción social de esta identidad 
surge de las interacciones que los miembros de un territorio local tienen con los de 
fuera y que sirven para definir a la región  (SALAZAR, 1996). Estudios previos, rela-
tivos al territorio antártico, muestran que habitantes de una de las ciudades puertas 
antárticas, se sienten identificados con este territorio, aunque no tienen ni han tenido 
un contacto directo con él. Desde perspectiva, cabría esperar que sea considerado un 
territorio valioso también por su significado identitario (Tajfel, 1979). Este valor, no 
necesariamente construye una única actitud hacia ese entorno natural, sino que puede 
ser un factor de desarrollo de actitudes y creencias ambientales de diferente orden.

Las creencias ambientales hacen referencia a la actitud que poseen las personas 
respecto a las razones por las cuales se debe cuidar el medio ambiente y considera 
las consecuencias que el deterioro ambiental puede tener para sí mismo, para los 
seres humanos en general y para la biósfera (STERN; DIETZ, 1994; THOMPSON; 
BARTON, 1994).

Amérigo et al. (AMÉRIGO; ARAGONÉS; DE FRUTOS; SEVILLANO; 
CORTÉS, 2007) postulan la existencia de un paradigma tripartito compuesto de 
creencias antropocéntricas referida a las creencias antropocéntricas (que refieren 
a la naturaleza como un bien en la vida del ser humano al servicio de sus necesida-
des), el egobiocentrismo (la importancia de lo natural dado el efecto beneficioso del 
contacto con el medio ambiente) y el bioesferismo (relativo a la importancia de la 
naturaleza en sí misma).

Respecto a la relación entre estas creencias y variables sociodemográficas y 
psicológicas, investigaciones recientes reportan resultados interesantes relativos a la 
edad, género y nivel educacional entre otras. La edad muestra asociaciones positivas 
con el sentimiento de cuidar la naturaleza (AMÉRIGO; GONZÁLEZ, 1996; MOYA-
NO-DIAZ; CORNEJO; GALLARDO, 2011; MOYANO-DÍAZ; PALOMO-VÉLEZ; 
OLIVOS; SEPÚLVEDA-FUENTES, 2017). Sin embargo, estudios en jóvenes que 
han sido expuestos a formación específica sobre la temática, señalan la presencia 
de una orientación a preocuparse por la naturaleza actuando a favor de su cuidado 
(PALAVECINOS; AMÉRIGO; ULLOA; MUÑOZ, 2016). Con respecto al género, 
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las investigaciones apuntan a que las mujeres tienden a reportar más preocupación 
ambiental que los hombres (ZELEZNY; CHUA; ALDRICH, 2000;  XIAO; MCCRI-
GHT, 2012). También el interés en el cuidado de la naturaleza se vincula con un mayor 
nivel educacional (SCOTT; WILLITS, 1994; GÓMEZ; NOYA; PANIAGUA, 1999; 
MEYER, 2015), e ideología política (MOYANO-DÍAZ; PALOMO-VÉLEZ; OLI-
VOS; SEPÚLVEDA-FUENTES, 2017). El estatus socioeconómico (ARAGONÉS; 
AMÉRIGO, 1991; VAN LIERE; DUNLAP, 1981) y lugar de residencia (VAN LIERE; 
DUNLAP, 1981) también fueron estudiados pero su influencia sobre la realización de 
conductas proambientales no es concluyente. En su conjunto, eso sí, estas variables 
logran explicar una porción muy pequeña del fenómeno.

En cuanto a las variables psicosociales que se relacionan con el cuidado de la 
naturaleza, Hines et al. (HINES; HUNGERFORD; TOMERA, 1987) identifica el 
sentido de la responsabilidad (quienes perciben ser responsables cuidan más), locus de 
control (el interno favorece la orientación a la protección de la naturaleza), conoci-
miento del tema (tener información aumenta el compromiso), conocimiento de con-
ductas proambientales (el conocer las acciones a realizar aumenta su actualización), 
compromiso verbal (en particular cuando este implica la declaración pública de una 
actitud) y actitudes hacia el medio ambiente o la ecología (creer en su importancia e 
impacto). Factores psicosociales que se refieren a valores como antropocentrismo – 
ecocentrismo (THOMPSON; BARTON, 1994) y grado de responsabilidad personal 
(HWANG; KIM; JENG, 2000; SANTOS; GARCÍA-MIRA; LOSADA, 1998), han 
sido considerados fuertes predictores de la actitud ambiental y, por consiguiente, de los 
comportamientos ambientales responsables (GROB, 1996; VINING; EBREO, 1990). 
En cuanto a los factores cognitivos, referidos a los conocimientos sobre el medio am-
biente (HINES; HUNGERFORD; TOMERA, 1987; KAISER; WÖLFING; FUHRER, 
1999), resultados hallados por Hwang y et al. (HWANG; KIM; JENG, 2000) señalan 
que el conocimiento sobre el medio ambiente, así como el grado de adscripción de 
responsabilidad de la persona ante la conducta, no eran causas suficientes para la 
realización de conductas proambientales, pero si aportaban significativamente. No 
existen, eso sí, estudios que vinculen aspectos identitarios en la comprensión de las 
actitudes proambientales.

Entonces, qué variables identitarias y actitudinales contribuyen al desarrollo 
de la percepción de que se es responsable del cuidado antártico. La propuesta del 
presente estudio es que la identificación con lo antártico debiese manifestarse en una 
mayor valoración de dicho territorio e impactar en la autoasignación de responsabili-
dad. De esta temática se ocupan ambos estudios, uno en una muestra de localidades 
australes y otra con una muestra nacional que permite una primera comparación del 
fenómeno en territorios más y menos distantes geográficamente.

Estudio 1

El estudio tuvo como objetivo medir la valoración del territorio antártico, la 
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adhesión a distintos valores vinculados a él y la relación con otras variables tales como 
la percepción de responsabilidad presente y futura, la identidad regional antártica y las 
creencias ecológicas, efectuando una comparación entre las distintas ciudades de la Región 
de Magallanes y la Antártica Chilena (ciudad capital, ciudad austral, otras ciudades). La 
predicción a la base es que la identificación con el territorio conduce a la percepción de 
responsabilidad mediado por un aumento en la valoración de lo antártico como efecto 
del sesgo endogrupal.

Método

Participantes

Participaron un total de 253 personas seleccionadas mediante muestreo no aleato-
rio accidental. El criterio de inclusión fue residir en una de las ciudades de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena (66,3% en ciudad capital, 33,7% ciudad austral). El rango 
de edad de los participantes fue de 18 a 81 años (M = 37,20; DT = 13,68). El 55,8% 
fueron mujeres, mientras que el 44,2% restante fueron hombres. Se utilizó un diseño no 
experimental transversal correlacional.

Instrumentos

Variables Antárticas:

- Escala de Percepción de Responsabilidad Personal Presente y Futuro: 
Escala compuesta de 12 afirmaciones que se orientan a determinar la per-
cepción del rol que, como miembro de una comunidad regional, le cabe 
en la protección, desarrollo y/o uso de los recursos naturales del territorio 
antártico. Se responde señalando el grado percepción de involucramiento 
(1: Nada a 5: Totalmente). La confiabilidad de la escala Rol Presente fue 
de .94 (Alfa) y de la escala Rol Futuro fue de .93 (Alfa).

- Escala de Valores Antárticos: Esta escala, compuesta de 17 ítems, mide la 
adhesión (importancia: (1) de Nada a (5) Totalmente) a valores asociados 
consensualmente con la antártica tales como: el ambiental, social, político, 
estético, económico y el científico según el modelo de Ligeett y Hemmings 
(LIGGETT; HEMMINGS, 2013).La confiabilidad para esta muestra fue 
de .92 (Alfa).

- Escala de Identidad Regional Ecológica Antártica (SANTANA; CARRAS-
CO; ESTRADA, 2013): Se constituye de un total de 10 afirmaciones que 
miden la identificación con el entorno ambiental antártico, que se respon-
den sobre una escala señalando el nivel de acuerdo con las afirmaciones. 
La confiabilidad para esta muestra fue de .93 (Alfa).



Guardianes antárticos: El compromiso como resultado de variables identitarias y actitudes ecológicas

Ambiente & Sociedade • São Paulo. Vol. 25, 2022 • Artículo Original 7 de 20

Variables Ecológicas:
- Escala de Creencias Ambientales (ARAGONÉS; AMÉRIGO, 1991): la 

cual esta reformulada de la escala de Thompson y Barton (1994), y tiene 
como objetivo medir las creencias sobre las problemáticas medioambien-
tales, esta escala posee tres dimensiones internas, las cuales se denominan 
antropocéntrica, bioesférica y egocéntrica. Constituida por un total de 15 
afirmaciones, las cuales se responden señalando el nivel de acuerdo con 
las afirmaciones. La confiabilidad para la muestra de la dimensión Antrop-
océntrica fue de .79 (Alfa), para la dimensión Bioesférica fue de .57 (Alfa) 
y para la dimensión Egocéntrica fue de .77 (Alfa)

Procedimiento

Se aplicaron dos modalidades para la recolección de datos. La participación fue 
voluntaria, previamente se solicitó la lectura y firma de un consentimiento informado, 
en el caso de formato físico. La participación en el formato digital vía online, solicita al 
participante leer previamente el consentimiento informado y marcar si está de acuerdo o 
no en continuar con las preguntas. Los instrumentos fueron autoaplicados y se contestaron 
las consultas durante el proceso. Al finalizar se les agradeció a los participantes. 

Resultados

Tal como muestra la tabla 1, la adhesión a los valores antárticos fue alta (superando 
el punto teórico neutro de la escala) así como también la Identidad Regional Antártica 
y la responsabilidad que sienten con la protección de la Antártica en el presente y en 
el futuro. Respecto a las variables ecológicas tanto las creencias Egocéntrica como las 
Biocéntricas resultaron altas mientras que Antropocéntrica fue neutra (ni de acuerdo ni 
en desacuerdo). Es decir, los participantes que valoran la Antártica, la reconocen como 
algo importante para su identidad y se sienten responsables de su cuidado (ver tabla 1).

Al evaluar el valor atribuido a lo antártico, el promedio más alto es el de Valor Esté-
tico, seguido por el científico y el ambiental. El promedio menor fue para el valor político, 
aunque éste, al igual que los otros, mostró un alto acuerdo (superior al punto neutro).

Tabela 1. Descriptivos y correlaciones de las variables del estudio 1 y 2.

Variables
Correlaciones Parciales

Estudio RAP RAF IRA IR CE CB CA

Valoración Antártica 
Total

1 .39** .26** .38** .27** .46** .51** .34**

2 .57** .49** .50** - .23** .30** .13**

Rol Antártico Presen-
te (RAP)

1
-

.86** .58** .52** .23** .20** .17***

2 .68** .43** - .28** .27** .32**
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Rol Antártico Futuro 
(RAF)

1
-

.61** .60** .23** .15** .12**

2 .44** - .41** .49** .42**

Identidad Regional 
Antártica (IRA)

1 -
-

.63** .27** .31** .15**

2 - .59** .60** .46**

Identidad Regional 
Ecológica (IR)*

1 - .30** .29** .01**

Creencias Egocéntri-
cas (CE)

1
-

.64** .19**

2 .85** .37**

Creencias Bioesféricas 
(CB)

1
-

.32**

2 .33**

Creencias Antropo-
céntricas (CA)

-

* Variable medida solo en el estudio 1 / ** Correlaciones significativas al p< .01

Fuente: elaborado por los autores

Al comparar la ciudad capital con la ciudad austral le dan un menor valor político 
y económico, y un mayor valor estético y ambiental a la Antártica. Se le da relevancia 
al valor en general a la Antártica tanto en la ciudad contigua como en la ciudad capital. 
(Ver tabla 2).

Con respecto a la Valoración Antártica, se observa una relación positiva tanto con 
la Identidad Regional Antártica como con la Identidad Regional Magallánica. Mientras 
más se valora la antártica también se considera que el entorno físico de la Región y del 
territorio Antártico, son valiosas para la identidad y, viceversa. También se observaron 
asociaciones positivas con el compromiso de cuidado de la antártica y con las tres creen-
cias ecológicas (ver tabla 1).

Se realizó una regresión con Compromiso presente como variable dependiente, y 
con Identidad Regional Antártica, Valoración Antártica y las Creencias Ecológica, Antro-
pocéntrica, Egocéntrica y Biocéntrica, como variables predictoras. El modelo explica un 
41% de la varianza (r2 = .41), (F(6,230) = 27.34, p = .001). La variable Identidad Regional 
Antártica(β = .36, p = .001, 95%IC[.23, .52]) es la que resulta más explicativa, seguida 
de Identidad Regional (β = .26, p = .001, 95%IC[.14, .41]),Valoración Antártica (β = 
.22, p = .001, 95%IC[.14, .50]) y Creencia Biocéntrica (β = -.17,  p = .02, 95%IC[-.48, 
-.04]). Las Creencias Antropocéntrica y Egocéntrica no resultaron explicativas.

Como se expone en la figura 1, el modelo causal que explica el compromiso con el 
cuidado de la Antártica a partir de la identificación con dicho territorio (IRA) en la que 
actúa como mediador la valoración del territorio antártico, resulta significativo (β = .62, 
p < .001). El efecto directo de la Identidad Regional Antártica sobre la responsabilidad 
percibida en el territorio antártico se ve reducido cuando se incluye la adhesión a los 
valores antárticos confirmando la existencia de un efecto indirecto, R2 = .37, F(2,236) = 
69,18, p < .0001. 



Guardianes antárticos: El compromiso como resultado de variables identitarias y actitudes ecológicas

Ambiente & Sociedade • São Paulo. Vol. 25, 2022 • Artículo Original 9 de 20

Tabla 2. Descriptivos y comparaciones del valor antártico por zona (austral / Capital) 

Valores Antárticos (VA)
M DE Caus Ccap t Sig.

VA Estético 4.5 0.7 4.47 4.47 -0.02 n.s.

VA Ambiental 4.3 0.8 4.20 4.37 -1.46 n.s.

VA Científico 4.5 0.7 4.41 4.47 -0.63 n.s.

VA Social 4.1 0.9 4.14 4.12 -0.08 n.s.

VA Político 3.5 0.9 3.84 3.90 -0.49 n.s.

VA Económico 3.5 0.9 4.02 3.84 -1.46 n.s.

VA Total 4.2 0.7 4.19 4.22 -0.29 n.s.

Identidad Regional Antártica (IRA)

M DE Caus Ccap t Sig.

Identidad Regional 4.1 1.0 4.41 3.95 3.30 .001

Identidad Reg Antártica 3.5 0.9 3.77 3.40 2.99 .003

Responsabilidad Antártica Percibida (RAP)

M DE Caus Ccap t Sig.

RAP Futuro 3.7 0.9 4.16 3.57 5.54 .001

RAP Presente 3.5 1.0 3.77 3.46 2.16 .031

Creencias Ambientales

M DE Causn Ccap t Sig.

Creencia Egocéntrica 4.3 0.7 4.22 4.27 -.459 n.s.

Creencia Bioesférica 4.3 0.6 4.22 4.27 -.461 n.s.

Creencia Antropocéntrica 3.1 1.0 3.06 3.04  .123 n.s.
Fuente: elaborado por los autores, 2022

El análisis Bootstrap muestra un efecto indirecto de la valoración del territorio 
antártico en la responsabilidad percibida, que aumenta con la inclusión del mediador, β 
= .08, DS = .03, 95%[.03, .15]. La identificación con el territorio antártico aumenta la 
valoración que se tiene de dicho territorio y esto, a su vez, aumenta el compromiso en 
su protección y cuidado.
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Figura 1 – Efecto de la identificación con lo antártico en el compromi-
so con el cuidado del territorio mediado por el valor global atribuido

Fuente: elaborado por los autores, 2022

Discusión

El objetivo de este estudio fue establecer la relación entre la intención de actuar 
como un custodio antártico y variables tanto identitarias como ecológicas, en muestras 
de dos ciudades “puerta antártica”. El resultado principal indica que el compromiso con el 
cuidado antártico es explicado principalmente por la identificación con dicho territorio y la 
valoración que se le atribuye al mismo. Esta combinación entre identificación y valoración 
es predicha por la teoría de Tajfel (TAJFEL, 1979) que establece que cuando alguien se 
identifica con algo y lo reconoce como parte de lo que es, aumenta el valor porque esto 
se constituye en un aspecto la autoestima grupal y, como consecuencia, del propio valor. 
Es decir, si lo considero parte de mí, entonces lo valorizo. Las diferencias observadas 
entre las dos localidades que indican que la más cercana geográficamente, muestra una 
mayor identificación, podría deberse a que se trata de una localidad más pequeña y aislada 
relativamente (conexión marítima y aérea). Tal como lo reporta la literatura, los grupos 
pequeños suelen generar las condiciones óptimas de identificación que no compromete 
la individuación de cada miembro por lo que suelen mostrar mayores niveles de identifi-
cación (BREWER, 2003). De esta forma, aunque ambos grupo le otorgan a la Antártica 
un valor intrínseco asociado a su identidad social, esta resulta más intensa en aquel grupo 
de tamaño menor (1% de población). Otra posible explicación, está el hecho de que los 
miembros de los grupos pequeños tienden a soportar mejor la alta cohesión lo que puede 
conducir a una mayor identificación. Sin embargo, esto podría ser aún mayor debido a 
que en la ciudad austral gran porcentaje de los habitantes provienen de otras ciudades 
y no son autóctonos de dicha localidad. A estos últimos, se les podría atribuir un mayor 
sentido de responsabilidad e identificación con su entorno ya que su valoración ha sido 
traspasada culturalmente por generaciones (HAGSTROM; SELVIN, 1965).

Un resultado interesante respecto a las variables ecológicas fue que la creencia 
biocéntrica es la única que resultó explicativa de la orientación hacia la generación de 
una actitud de cuidado de lo antártico. Esta creencia dicta que a la naturaleza se le con-

Valoración Antártica
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sidera valiosa por sí misma lo que promulgaría una responsabilidad ante esta, generando 
conductas menos invasivas y sustentables con el entorno. Se pretende cuidar el medio 
ambiente porque es el lugar donde habitamos por lo que es nuestro trabajo custodiarlo. 
Es así, que este resultado puede asociarse con una mayor identificación con el entorno, 
ya que la creencia biocéntrica nos hace encausar nuestros pensamientos hacia actitudes 
proambientales que permitan una coexistencia sustentable entre las personas y la natu-
raleza. Estudios previos mostraron que una muestra de científicos antárticos mostraba 
niveles altos de antropocentrismo debido a la relación funcional que implica el trabajo 
que realizan. Aparentemente, la población general de la zona austral parece mostrar una 
relación, desde una perspectiva ecológica, más idealizada lo que se reafirma en el fuerte 
valor estético que se le asigna a dicho territorio (LATORRE; JALIL; HECHENLEITNER; 
LÓPEZ; CABANAS; ESTRADA, s/f).

El rol de la valoración antártica como mediador entre la identidad social antár-
tica y la disposición a convertirse en custodio de dicho territorio, resulta significativa, 
indicando que el sentirse identificado con el territorio antártico influye en la valoración 
que otorgamos a dicho territorio, lo que genera en las personas un mayor sentimiento de 
responsabilidad, conduciendo a un mayor compromiso con el territorio antártico. Esta 
primera investigación sienta las bases para considerar las variables no ecológicas, vinculadas 
con la identidad social como relevantes para comprender la intención de comportamiento 
custodio. La pregunta inicial pendiente es si esta relación es exclusiva de esta población 
o un fenómeno más global que podría entenderse como teóricamente relevante. De esta 
temática se ocupa el estudio 2.

Estudio 2
El presente estudio tiene como objetivo medir la valoración hacia el territorio 

antártico, la adhesión a distintos valores vinculados a él, y la relación con otras vari-
ables tales como la percepción de responsabilidad presente y futura, la identidad regional 
antártica, y las creencias ecológicas, comparando a los locales con una muestra inicial 
representando a tres zonas del país: zona norte, zona centro y zona sur.

Método

Participantes

Participaron un total de 180 personas seleccionadas mediante muestreo no aleatorio 
accidental. El criterio de inclusión fue ser chileno y vivir en una zona geográfica diferente 
a la región sur austral. El rango de edad de los participantes fue de 18 a 69 años, (M = 
27,06; DE = 12,2). El 60% fueron hombres, mientras que el 40% restante fueron mujeres. 
Todos ellos habitan en el país. Se utilizó un diseño similar al estudio 1
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Instrumentos:

Variables Antárticas:
- Escala de Percepción de Responsabilidad Personal Presente y Futuro: Para 

esta muestra, la confiabilidad de la escala Rol Presente fue de .88 (Alfa) y 
de la escala Rol Futuro fue de .91 (Alfa).

- Escala de Valores Antárticos18: La confiabilidad para esta muestra fue de 
.92 (Alfa).

- Escala de Identidad Regional Ecológica Antártica44: La confiabilidad para 
esta muestra fue de .92 (Alfa).

Variables Ecológicas:
- Escala de Creencias Ambientales37: La confiabilidad para esta muestra de la 

dimensión Antropocéntrica fue de .80 (Alfa), para la dimensión Bioesférica 
fue de .59 (Alfa) y para la dimensión Egocéntrica fue de .79 (Alfa)

Procedimiento:

Se aplicaron dos modalidades para la recolección de datos, presencial y digital. La 
participación fue voluntaria, previamente se solicitó la lectura y firma de un consenti-
miento informado, en el caso de formato físico. La participación en el formato digital vía 
online, solicita al participante leer previamente el consentimiento informado y marcar si 
está de acuerdo o no en continuar con las preguntas. Los instrumentos fueron autoapli-
cados y se contestaron las consultas durante el proceso. Al finalizar se les agradeció a los 
participantes. 

Resultados

Todas las variables del estudio mostraron promedios altos (sobre el punto neutro 
teórico de la escala), indicando que los participantes señalan asignar un alto valor a la 
Antártica, importancia a dicho territorio en la identidad social y sentimiento de respon-
sabilidad respecto a su cuidado tanto en el presente como en el futuro. Las creencias eco-
lógica, bioesférica y egocéntrica también resultaron altas mientras que la antropocéntrica 
se situó en la neutralidad (ni de acuerdo ni en desacuerdo), (ver tabla 1)

Los resultados de Escala de Valores Antárticos (VA) indica que el promedio más 
alto de adhesión de la muestra total fue al Valor Estético, seguido por el Valor Ambiental 
y luego el Valor Científico. El valor de menor promedio fue el Valor Económico, aunque 
igual que todos los anteriores, supera el punto neutro indicando alto acuerdo (Ver tabla 
4). Al comparar el grupo de nacionales con el de población local, ambos le asignan un 
mayor valor estético y ambiental a la Antártica mientras que el valor político y económico 
son los menos reportados. Para aquellos en que los promedios resultados diferentes, los 
locales asignaron más valor (Ver tabla 3)
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Los Locales mostraron una mayor identificación con la Antártica que los nacio-
nales, pero estos últimos dicen sentir una mayor responsabilidad con la protección de la 
Antártica, tanto en el presente como en el futuro. (Ver tabla 4)

Tabla 3. Descriptivos del valor antártico (VA) por zona del 
estudio 2 y comparación con medias locales (ML)

Valores Antárticos (VA)

M DE
Zona 
Sur

Zona 
Centro

Zona 
Norte

F Sig. ML t Sig.

VA Estético 4.4 0.8 4.4 4.4 4.4 0.16 n.s. 4.48 -1.5 n.s.

VA Ambiental 4.2 0.8 4.3 4.1 4.3 0.72 n.s. 4.33 -2.2 .03

VA Científico 4.2 0.8 4.3 4.1 4.2 0.98 n.s. 4.46 -4.7 .01

VA Social 4.1 0.9 4.1 4.1 4.0 0.04 n.s. 4. 13 -0.9 n.s.

VA Político 4.0 0.8 4.0 3.9 3.9 0.07 n.s. 3.88 -0.6 n.s.

VA Econom. 3.8 0.8 3.7 3.7 3.9 0.96 n.s. 3.89 -2.0 .04

VA Total 4.1 0.7 4.1 4.1 4.1 0.19 n.s. 4.21 -2.1 .04

Identidad Regional Antártica (IRA)

M DE
Zona 
Sur

Zona 
Centro

Zona 
Norte

F Sig. ML t Sig.

IRA 3.4 0.9 3.5 3.6 3.1 3.73 .03 3.50 0.89 n.s.

Responsabilidad Antártica Percibida (RAP)

M DE
Zona 
Sur

Zona 
Centro

Zona 
Norte

F Sig. ML t Sig.

RAP Futuro 3.9 0.8 3.7 4.0 4.0 3.15 .05 3.74 2.9 .01

RAP Presente 3.8 0.7 3.7 3.8 3.7 0.43 .65 3.55 4.0 .01
Fuente: elaborado por los autores, 2022

La Valoración Antártica se relaciona de manera positiva tanto con la Identidad 
Regional Antártica como con la percepción de responsabilidad en su cuidado tanto en el 
presente y futuro. Las creencias Egocéntricas y Bioesféricas también muestran una relación 
positiva con el valor asignado a lo antártico, y viceversa. No existe, eso sí, relación con la 
Creencia antropocéntrica, indicando que el valor atribuido a la Antártica no se conecta 
con la idea de que debe ser útil para los seres humanos (Ver tabla 3)

Al regresar compromiso por el cuidado y protección de la Antártica – rol presente 
(VI) por Valoración Antártica, Identidad Regional Antártica y Creencias Ecológicas 
Egocéntrica, Bioesférica y Antropocéntrica, el modelo explica un 39% de la varianza, (r2 

= .39, F(5,167) = 21,09, p = .001).
La Valoración Antártica Total (β = .50, p = .001, 95%IC [.39, .70]) es la que 

resulta más explicativa seguida de las Creencias Antropocéntricas (β = .20, p = .004, 
95%IC[.05, .24]). Entonces, la responsabilidad del cuidado y protección de la Antártica 
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en el presente se ve aumentada cuando se adhiere al valor que se le otorga a lo Antártico 
y, cuando la idea de que debe ser útil para los seres humanos aumenta. Las otras varia-
bles del estudio no resultaron significativas para explicar el compromiso por el cuidado y 
protección de la Antártica en el grupo global de participantes.

Como se expone en la figura 2, el modelo propuesto de mediación simple en la que 
actúa como mediador la valoración antártica resulta significativo (β = .19, DS = .05, 
95%[.10, .29]). El efecto directo de Identidad Regional Antártica sobre el Compromiso 
con el Cuidado Antártico se ve reducido cuando se incluye la valoración antártica como 
mediadora, confirmando la existencia de un efecto indirecto. Sentirse identificado con 
la Antártica aumenta la percepción de que esta es valiosa y esto, a su vez, aumenta el 
compromiso de cuidado de dicho territorio.

Figura 2 – Efecto de la identificación con lo antártico en el compromiso con el cui-
dado del territorio mediado por el valor global atribuido en muestra nacional

Fuente: elaborado por los autores, 2022

Discusión

El objetivo de este segundo estudio fue medir las variables del estudio 1 pero en 
una muestra de población nacional para permitir una primera comparación. El resultado 
principal señala que a diferencia de los locales donde el compromiso con el cuidado an-
tártico es explicado principalmente por la identificación con dicho territorio y participa 
la creencia biocéntrica respecto al medio ambiente, en el caso de los nacionales, la prin-
cipal variable explicativa es el valor que se le atribuye a lo antártico junto a la creencia 
antropocéntrica. En otros términos, mientras para los locales lo identitario y el valor 
propio del medio ambiente antártico influencia el deseo de proteger a este territorio, en 
el caso de los nacionales, se define a partir de lo valiosa que se percibe la antártica y su 
importancia para satisfacer necesidades del ser humano. Existen estudios que indican 
que no todos los grupos asignan los mismos valores a lo antártico. Es así como, algunos 
consideran más valiosa la Antártica por su ecosistema y paisajes naturales19, otros por 
ser una potencial fuente de recursos naturales y aquellos que la creen un componente 
importante del sistema climático del planeta20. El rol de lo identitario parece indicar los 
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locales tiene una visión menos instrumental que aquellos que se identifican menos con 
el territorio probablemente por su lejanía geográfica. La inexistencia de diferencias entre 
las tres zonas nacionales (norte, centro y sur no austral) podría explicarse en que la ex-
tensión territorial y las distancias entre estas zonas no les permiten sentirse identificados 
con dicho territorio. A pesar de la aproximación relativa de la zona sur (no austral) con 
la Antártica su distancia es cercana a los 4.535 km, por lo que no se observan diferencias 
con el resto de las zonas.

El rol de la valoración antártica como mediador entre la identidad social antártica 
y la disposición a convertirse en custodio de dicho territorio se replica en el caso de los 
nacionales. Valorar la Antártica se acompaña de estar dispuesto y comprometido a con-
tribuir en acciones de cuidado y protección en el tiempo presente y futuro. Este resultado 
complementa el anterior que postula que es el fenómeno de la identificación social, que 
establece que sentirse parte de un grupo se encuentra directamente relacionado con el 
compromiso grupal y por lo tanto con la intención de aportar positivamente involucrándose 
en actividades que lo beneficien (ELLEMERS; KORTEKAAS; OUWERKERK, 1999).

Discusión y Conclusión General

El objetivo general de esta investigación fue estudiar el rol de variables identitarias 
y ecológicas en el desarrollo de una actitud de cuidado y protección a lo antártico. Ambos 
estudios muestran resultados similares. El primero de ellos refiere a que los valores que 
tanto los locales como los nacionales otorgan a la antártica son principalmente de orden 
estético y ambiental. Esto parece indicar que la totalidad de los participantes del estudio 
le otorga importancia a dicho territorio por la belleza de su paisaje natural y a la vez como 
un bien precioso que debe ser protegido y custodiado probablemente como efecto de la 
continua exposición mediática a imágenes naturales de extraordinaria belleza. Es poco 
común la exposición de fotografías de contaminación o de aridez vinculadas a lo antártico.

Un segundo resultado también se replica en el estudio nacional e indica que iden-
tificarse con el territorio y considerarlo como parte de la propia identidad social, conduce 
a aumentar su valor percibido y, esto a su vez, aumenta la posibilidad de que se asuma la 
intención de una conducta responsable, de protección y cuidado. Esto podría explicarse 
en la vinculación entre identificación grupal y el consiguiente sesgo endogrupal24. La 
identificación comprende la responsabilidad grupal, es decir, el compromiso a actuar en 
beneficio del propio grupo. Si este grupo está conformado en torno a un territorio deter-
minado, el valor atribuido a ese territorio resulta importante para la autoestima grupal e 
impulsa, necesariamente, el compromiso o intento de acción, por parte de los miembros 
del mismo(ELLEMERS; KORTEKAAS; OUWERKERK, 1999).

En términos teóricos, estos resultados nos conducen a considerar variables no ecló-
gicas para el desarrollo de modelos predictivos del comportamiento ecológico sustentable. 
En términos prácticos, este primer estudio permite considerar, en políticas públicas en 
esta dirección, elementos identitarios que podrían mejorar la efectividad de campañas 
de actitud proambiental.

Una de las limitaciones del estudio es de orden metodológica ya que la población 
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seleccionada puede no haber considerado algunos grupos afectando su representatividad 
por lo que esta debiese ampliarse en otras investigaciones, en particular respecto a la 
muestra nacional. Además, los instrumentos utilizados son extensos y esto puede afectar 
la confiabilidad de algunos participantes.

Futuras investigaciones, además de ampliar la muestra nacional, debiese considerar 
grupos que hasta ahora han sido excluidos tales como la población no urbana, que puede 
haber desarrollado una relación identitaria probablemente diferente con lo antártico ya 
que su exposición a información sobre dicho territorio se encuentra limitada. Por otra 
parte, considerar población de origen autóctono, que ha tenido una vinculación histórica 
con lo antártico por su posición geográfica y que podría mostrar un perfil identitario y 
ecológico diferentes a los habitantes temporales o de primera generación. Además, resulta 
necesario incluir nuevas variables identitarias que puedan explicar, en tanto que mode-
radoras o mediadoras, el proceso de adherir a una mirada de custodia de lo antártico. De 
esta forma, se espera contribuir a comprender el rol de variables psicológicas grupales, 
que afectan lo ecológico y nuestra relación consecuente, con los territorios en los que 
vivimos o con los que nos sentimos identificado.
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Guardiões da Antártica: Compromisso 
como resultado de variáveis de identidade 
e atitudes ecológicas

Resumo: A pesquisa está interessada tanto nas variáveis ecológicas 
quanto nas variáveis de identidade (sociais) envolvidas no aumento 
do envolvimento ambiental no cuidado antártico. Dois estudos com 
habitantes do sul de duas cidades, e outro com uma amostra nacional 
de três áreas geográficas diferentes (norte, centro e sul) participaram 
respondendo a uma pesquisa auto-administrada. Os instrumentos me-
diram a percepção de responsabilidade pessoal pelos cuidados antárticos 
no presente e no futuro, a valorização antártica, a identidade ecológica 
regional antártica e as crenças ambientais. Os resultados centrais mos-
tram que a identificação com o território antártico é importante para 
determinar a percepção de responsabilidade e o compromisso com seu 
cuidado, e que este processo é mediado pelo valor colocado no conti-
nente congelado. Tal mediação foi observada tanto na amostra de locais 
como de nacionais. Estes resultados são discutidos em relação à impor-
tância de considerar as variáveis de identidade ao desenvolver modelos 
destinados a promover uma atitude pró-ecológica. 

Palavras-Chave: Proteção ambiental, identidade social, atitudes ecoló-
gicas, apreciação antártica, compromisso ambiental.
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Antarctic Custodians: Commitment as a 
result of identity variables and ecological 
attitudes

Abstract: The research is interested in ecological and identity (social) 
variables that increase environmental commitment to Antarctic care. 
Two studies with inhabitants of the southern austral south of two cities 
and another with a national sample from three different geographical 
areas (north, center, and south) participated by answering a self-admin-
istered survey. The instruments measured the perception of personal 
responsibility for Antarctic care in the present and future, Antarctic 
valuation, Antarctic regional ecological identity, and environmental 
beliefs. The central results show that identification with the Antarctic 
territory is essential in determining the perception of responsibility and 
commitment to its care. This process is mediated by the value given to 
the frozen continent. This mediation was observed in both the sample 
of locals and nationals. These results are discussed concerning the im-
portance of considering identity variables when developing models that 
promote a pro-ecological attitude.

Keywords: Environmental protection, social identity, ecological attitu-
des, Antarctic values, environmental commitment.
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