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RESUMEN 

 

Se compararon las representaciones sociales de adolescentes sobre el cambio climático, causas y 

consecuencias en cuatro instituciones educativas de la ciudad Montería, dos oficiales y dos 

privadas, grupo focal con edades entre los 12 y 16 años, los cuales se encontraban en los grados 

7° y 8° de la básica secundaria. Se trabajó bajo un enfoque cualitativo a través del estudio de 

caso, aplicando entrevistas a profundidad analizadas con el software Atlas ti, caracterizando sus 

saberes cotidianos y contrastándolos con información científica. Los resultados muestran que los 

adolescentes de instituciones públicas tienen concepciones erróneas sobre cambio climático, 

afirman no consultar sobre el tema y visitan pocos sitios de debate. Los adolescentes de 

instituciones privadas, muestran mayor apropiación del tema, relacionado con el acceso a 

información, asocian el concepto de cambio climático con cambios en el clima, sin embargo 

señalan erróneamente que es estacionario; de igual forma existen variaciones de acuerdo al nivel 

socio- económico, los estudiantes de instituciones privadas manejan conceptos globales sobre el 

cambio climático poseen poco conocimiento sobre las causas y consecuencias de éste. Por lo 

contrario los estudiantes de instituciones públicas muestran apropiación sobre las causas y 

consecuencias del cambio climático debido a que se encuentran inmersos en ella. Respecto a la 

mitigación, adaptación, no plantean respuestas claras, lo asocian a variabilidad climática 

respuesta recurrente en los adolescentes entrevistados. Por tanto, se requiere fortalecer los 

procesos educativos ambientales para generar acciones individuales y en comunidad sobre 

mitigación y adaptación sostenibles, mediante la implementación de una estrategia de 

intervención pedagógica la cual fue elaborada teniendo en cuenta el desconocimiento encontrado 

en las instituciones a cerca de esta problemática utilizando talleres pedagógicos   que promuevan 

el interés de los adolescentes frente a  la adaptación al cambio climático de gran preocupación a 

nivel mundial. Seguidamente se evaluó el impacto generado por la implementación de los 

talleres lo cual resulto positivo a nivel de apropiación de conocimientos referente a la temática 

tratada. 

 

Palabras claves: cambio climático, representaciones sociales, adolescentes, adaptación, 

mitigación y estrategia de intervención pedagógica 
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ABSTRACT 

 

 

We compared the social representations of adolescents on climate change, causes and 

consequences in four educational institutions of the city Montería, two officers and two private 

meetings, focus group between the ages of 12 and 16 years, who were in grades 7° and 8° of the 

basic secondary education.  Work was done under a qualitative approach through the case study; 

applying in-depth interviews were analyzed with the software Atlas ti, characterizing their 

everyday knowledge and against scientific information. The results show that adolescents from 

public institutions have misconceptions about climate change, claim not to consult on the subject 

and visit few sites of debate. Adolescents from private institutions, show greater ownership of the 

subject, in connection with the access to information, associated the concept of climate change 

with changes in the climate, however erroneously point out that it is stationary; similarly there 

are variations according to the socio-economic level, students of private institutions manage 

global concepts on climate change have little knowledge about the causes and consequences of 

this. On the contrary, the students of public institutions show ownership on the causes and 

consequences of climate change because they are immersed in it. With regard to the mitigation, 

adaptation, pose no clear answers, the variability associated with recurrent response in 

adolescents interviewed. Therefore, it is necessary to strengthen environmental education 

processes to generate individual and community actions on mitigation and adaptation, 

sustainable livelihoods, through the implementation of a pedagogical intervention strategy which 

was developed taking into account the lack found in institutions at the close of this problem 

using pedagogical workshops that promote the interest of adolescents from the adaptation to 

climate change of great concern at the global level. Then evaluated the impact generated by the 

implementation of the workshops which resulted positive at the level of appropriation of 

knowledge relating to the subject matter. 

 

Keywords: Climate change, social representations, adolescents, adaptation, mitigation and of 

pedagogical intervention strategy 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cambio climático, considerado como “amenaza ambiental” (Stern, Young y Druckman, 

1992, p.16) “de consecuencias catastróficas” (Bolin, Doos, Pager y Warrick ,1986; Jacobson y 

Price, 1990 p.17).y “concebido ya no sólo como un problema de generaciones futuras sino como 

un riesgo inminente en las actuales sociedades” (Hidalgo y Pisano, 2010, p.40).  

 

De acuerdo con Camarasa y Moreno (1994),”medios de comunicación poco rigurosos han 

contribuido a crear una imagen catastrófica del cambio climático, siendo que aún los cambios no 

son percibidos por la población con tanta magnitud como se señala” (p.94).  Sin embargo se 

requiere estar preparado para afrontar esta problemática global, hay que destacar que la 

concepción del entorno y las problemáticas ambientales, no solo proviene de la percepción 

empírica y de lo que el mundo científico y académico comunica, sino de la herencia cultural 

como conocimiento arraigado en la forma de actuar y pensar de la humanidad. Además es 

importante reconocer que: 

La participación de la sociedad en los análisis de gestión del riesgo por amenazas 

climáticas, permiten a las personas conocer y entender mejor los riesgos climáticos a los 

que se exponen, sus ventajas y oportunidades para afrontarlos, en tanto se recupera 

también el conocimiento local con autoridad creíble para informar e influenciar la 

política (Chambers, 2010, p.114).  

 

Las consideraciones anteriores han conllevado a crear percepciones y representaciones 

sociales diferentes sobre lo que verdaderamente es cambio climático, lo que consecuentemente 

ocasiona un desinterés por generar acciones individuales y colectivas de mitigación y adaptación 

a los impactos que han evidenciado y se esperan de este fenómeno global, que no solo afecta a 
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los países desarrollados sino también a los países en vía de desarrollo, en los cuales se prevé 

consecuencias mayores por las actividades económicas que estos presentan,  es importante 

destacar que las representaciones sociales (RS), sistema cognitivo, con lenguaje y lógica propios, 

no son simples opiniones, imágenes o actitudes, sino teorías del conocimiento destinadas a 

interpretar la realidad, (Moscovici,1984. p.7).  A su vez, “conformadas por un sistema central, en 

donde se halla el núcleo de la representación y un sistema periférico de elementos que lo 

protegen, facilita su anclaje a la realidad” (Abric, 1994. p.19). 

 

Para el caso que se investiga es necesario reconocer lo que afirman Evans and Steven 

(2007. p.7) al reconocer  que las representaciones sociales, la percepción pública y las dinámicas 

sociales, además de las evidencias científicas son elementos que construyen la historia del 

Cambio Climático.  Y es precisamente desde donde se pretenden obtener bases para plantear 

estrategias de intervención pedagógica de adaptación, en este sentido conocer los saberes 

sociales de los adolescentes y contrastarlas con las percepciones científicas, generado un punto 

de vista que trasciende a lo largo del tiempo por considerar a estos jóvenes como el presente y el 

futuro del contexto regional y local. 

 

En cuanto al cambio climático, es necesario reconocer que desde iniciativas 

internacionales hay urgente necesidad de establecer acciones de adaptación, reconociendo la 

existencia del fenómeno para lo cual se han organizado y firmado tratados y declaraciones en 

diferentes países comprometidos ante el avance de la adaptación al cambio climático, 

precisamente, Colombia en la COP21 (conferencia de las partes) celebrada en París en el año 

2015, estableció como uno de sus objetivos, dentro de las metas de adaptación, el fortalecimiento 
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de la estrategia de sensibilización, formación y educación a públicos sobre cambio climático, 

enfocada en los diferentes actores de la sociedad colombiana, haciendo énfasis a los jóvenes 

actores principales del proceso en el territorio,  de igual forma en el contexto local, el Plan 

Maestro de Cambio Climático, “Montería Ciudad Verde 2019” estableció en uno de sus  26 retos, 

(reto 11) “fortalecer la cultura ambiental ciudadana, la acción, educación y 

comunicación”(2011,p.54). Asimismo se  contempló en este plan que el éxito de la estrategia 

encaminada a enfrentar el cambio climático depende en gran medida de la comprensión que la 

población tenga sobre el fenómeno, de su participación activa en la ejecución del mismo, toma 

de conciencia sobre su responsabilidad como ciudadano y de los impactos que el fenómeno 

podría tener sobre su vida, por tanto es imprescindible identificar las representaciones sociales 

que se tiene sobre el tema, sensibilizar, educar y comprometer a estos  actores claves de la 

sociedad. 

 

Reconociendo que el Cambio Climático es irreversible, se deben empezar acciones de 

mitigación y adaptación a los impactos ocasionados priorizando la educación y apropiación de 

información veraz y científica para contemplar prácticas que conlleven a estos fines, desde las 

sociedades civiles y en especial desde las instituciones educativas, existen representaciones 

idóneas, equivocas, imaginarias y nulas con respecto al Cambio Climático, por ello el interés por 

evaluar estas representaciones sociales a fin de conocer la probabilidad de adoptar conductas y 

apoyar acciones que mitiguen el riesgo asociado al cambio climático desde el punto de vista 

participativo, conociendo estas representaciones de los adolescentes del contexto local se logra 

identificar el conocimiento infundado sobre la problemática en cuestión y focalizar el estrategias 

pedagógicas para garantizar la adaptación a esta situación.  
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Por lo tanto, “el estudio sobre la percepción y el nivel de conciencia ciudadana al cambio 

climático tiene por objeto identificar qué puede ser hecho, en qué forma y por quién” (Retamal, 

Rojas y Parra (2011. p 10), más aun cuando el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio 

Climático (IPCC) “propone investigar la actitud y posición de la población frente al cambio 

climático, a fin de formular estrategias educativas y de comunicación apropiadas” (IPCC, 2014).  

 

De igual modo, el artículo 6 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, constituye una necesidad para profundizar en el conocimiento de las representaciones 

y las actitudes sociales en relación con el cambio climático y en el papel que la que la 

comunicación puede jugar para promover la responsabilidad en el cuidado del clima,(CMNNCC, 

1992) por ello tomando como referencia lo expuesto por la UNICEF (2011) quien señala: “que  

los  niños, las niñas y los jóvenes sufrirán el deterioro cada vez mayor del ambiente al mismo 

tiempo pueden convertirse en agentes eficaces del cambio para la protección y la gestión de la 

tierra si reciben los conocimientos necesarios”, reconociendo lo anterior se escogieron los 

adolescentes como entes activos en la caracterización de las representaciones sociales sobre este 

fenómeno.  

 

En tal sentido, se prevé el desarrollo de acciones de educación y comunicación a todo 

nivel, con el fin de sensibilizar sobre las causas y efectos del cambio climático, enseñar a 

identificar qué prácticas de la vida cotidiana contribuyen a la emisión de gases efecto 

invernadero (GEI), los cambios que se deben emprender para reducir las emisiones de GEI, 
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recocer el impacto sobre la salud de la población de tales emisiones, cómo se debe estar 

preparado para enfrentar variaciones del clima o fenómenos naturales, además conviene que 

estas acciones estén alineadas a la Política Nacional de Educación Ambiental.  

 

La investigación en este sentido se justificó por ser de carácter actual y prioritario con 

respecto al desafío global, nacional y local en el que se ha convertido el cambio climático, es 

importante resaltar que en el contexto local no se han desarrollado investigaciones en esta línea 

de trabajo, convirtiéndose en fundamento para próximas investigaciones que aborden la misma 

temática.  Es necesario determinar el estado actual del conocimiento que poseen los adolescentes 

sobre el cambio climático, debido a que, Colombia como país en desarrollo y mega diverso en 

recursos naturales, es un territorio vulnerable a los efectos del cambio climático, “el país 

históricamente se ha destacado por su liderazgo en las negociaciones de Cambio Climático a 

nivel internacional, tiene puentes entre posiciones extremas y propone soluciones alternativas” 

(Suárez, 2015. p.94), esto posiciona a Colombia como uno de los países con metas hacia un 

desarrollo sostenible a escala mundial y miembro activo de la conferencia de las partes (COP). 

 

Reconociendo la participación activa de nuestro país en el mejoramiento y conservación 

del ambiente con respecto al cambio climático; conocer de los adolescentes del contexto local su 

nivel de apropiación respecto de esta problemática, da una línea base para determinar y priorizar 

las acciones correctivas para mitigar de manera integral el Cambio Climático. Por su parte en el 

contexto local, se aúnan esfuerzos para lograr los objetivos de adaptación del cambio climático 

planteados de lo local a lo nacional y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida socio-

ambiental en el territorio. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Caracterizar las representaciones sociales en adolescentes de cuatro instituciones oficiales 

y privadas de Montería sobre el cambio climático, como herramienta para el diseño de 

estrategias de intervención pedagógica. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las representaciones sociales sobre el cambio climático que poseen los 

adolescentes de las instituciones educativas objeto de estudio y categorizarlos de acuerdo a su 

nivel de conocimiento. 

 

 Comparar las representaciones sociales de los adolescentes de las instituciones 

educativas oficiales y privadas objetos de investigación, para determinar variaciones en las 

representaciones de acuerdo al nivel socioeconómico. 

 

 Contrastar las representaciones sociales de los adolescentes con la información 

documental que se tiene sobre el cambio climático. 

 

 Diseñar estrategias de intervención pedagógica para la adaptación al cambio 

climático de los adolescentes de las instituciones educativas oficiales y privadas. 

 

 Valorar el impacto de la estrategia pedagógica implementada para adaptación de 

los adolescentes al cambio climático. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 ESTADO DEL ARTE  

 

En el itinerario internacional, se encuentran investigaciones relacionadas con el cambio 

climático en los distintos niveles, así, Boyes y Stanisstreet (1992) plantearon que  “el 

calentamiento global podría producir un reto para los educadores, en sus resultados identificaron 

ideas erróneas en la población estudiada, incluyendo confusión entre calentamiento global  y el 

deterioro de la capa de ozono”(p.6), como muchos fenómenos científicos, atribuyendo esto al 

hecho de que  los conceptos claves  que recibían los estudiantes eran resúmenes.  

 

Fernández, González y Molina, J quienes trabajaron en un sector de la población 

española concreto, como son los universitarios que cursan disciplinas de ciencias o bien se 

forman para ser futuros docentes. Ambos colectivos deberían ser bastante sensibles a las 

cuestiones ambientales debido al importante papel social que desarrollarán, ya sea como 

científicos o como docentes.  “Establecieron los conocimientos de universitarios sobre el cambio 

climático y su relación con el agua, para obtener elementos de reflexión que mejoraren las 

actuaciones del profesorado; detectando un exiguo pensamiento crítico, con conocimiento 

superficial de la problemática” (2007, p.427). 

 

Oltra, Solá, Sala, Prades y Gamero (2009), en Barcelona. España, estudiaron actitudes de 

individuos ante el cambio climático y estrategias de mitigación y adaptación señalando que éstas 

pueden tener una influencia significativa en el desarrollo de programas políticos así como en las 
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acciones individuales relacionadas con el consumo energético.  A partir de datos procedentes de 

grupos de discusión con ciudadanos no expertos, se analizaron distintas dimensiones de la 

percepción pública del cambio climático tales como el riesgo percibido, las imágenes asociadas, 

o el sentimiento de eficacia personal ante el cambio climático (p.2). 

 

En Murcia Jaén, M y Barbudo, P. Realizaron una investigación sobre la evolución de las 

percepciones medioambientales de los alumnos de educación secundaria en un curso académico.  

Utilizaron la escala de percepciones medioambientales (ENV) para valorar la posible evolución 

de las ideas de los estudiantes de educación secundaria. Los resultados indicaron que no existen 

cambios significativos entre las percepciones que tuvieron al inicio y al final de curso en 

ninguno de los niveles educativos estudiados. La estabilidad de sus ideas podría ser objeto de 

reflexión sobre el papel de la enseñanza habitual en la generación de actitudes de compromiso 

con la conservación del medio (2010, p.1). 

 

Asimismo, Soares y Gutiérrez, estudiaron la vulnerabilidad social, institucionalidad y 

percepciones sobre el cambio climático. A fin de conocer, de modo contextualizado y empírico, 

las distintas expresiones de vulnerabilidad social que poseían los actores sociales. Los resultados 

revelaron que la idea general sobre el cambio climático se asocia al cambio de la temperatura. 

Los resultados son preocupantes, dado que expresan un desconocimiento sobre el tema y 

carencia de estrategias encaminadas a reducir la vulnerabilidad a largo plazo. (2011,  p. 249) 

 

Correa (2012), investigó sobre cambio climático y representaciones sociales entre 

estudiantes del programa de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana de 
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México, “determinando que no reconocen acciones que generan los gases de efecto invernadero 

y no comprenden las consecuencias del cambio climático” (p.107). Es por ello que desde la 

educación básica secundaria y desde la media, se debe propender por la constitución de RS en el 

que se conjuguen no solo los aspectos cognitivos, sino también la cultura y los valores. 

 

Por su parte, González y Maldonado (2013), realizaron el trabajo investigativo, 

Representaciones sociales y cambio climático, el caso de Veracruz. La cual fue desarrollada con 

estudiantes de licenciatura y posgrado, de cinco sedes de la Universidad Veracruzana de Xalapa, 

Veracruz, Córdoba-Orizaba, Tuxpán-Poza Rica y Coatzacoalcos-Minantitlán México, para 

identificar las RS del cambio climático, “reconocieron que  existen entre otros resultados 

confusiones sobre las causas del cambio climático con otros problemas ambientales, 

identificaron que ocho de cada diez estudiantes encuestados, piensan que este fenómeno es  el 

resultado del agujero de la capa de ozono” (2013, p 82).   

 

Aunque esta investigación se refiere a estudiantes de licenciatura, cabe destacar que la 

conformación de las representaciones se origina en etapas previamente de sus vidas. Las 

representaciones son dinámicas, se forman a muy temprana edad y se van modificando a medida 

que se amplían las experiencias del sujeto, siendo sustituidos por otros, con un mayor poder 

explicativo. Los investigadores, destacan que el empleo del concepto de RS da la posibilidad de 

identificar la coexistencia de distintos factores que les dan origen; conformadas por las distintas 

relaciones que se establecen en los procesos de socialización como los resultados de la 

escolarización.  En su investigación predictores de la percepción de riesgo y del comportamiento 

ante el cambio climático plantean, que estudios han mostrado como determinantes de la 
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percepción de riesgo del cambio climático diversas variables, las actitudes hacia el medio 

ambiente, los conocimientos sobre el cambio climático o la autoeficacia, sin embargo, la falta de 

consenso en estos trabajos, así como la ausencia de escalas de actitudes específicas hacia el 

cambio climático sugieren la necesidad de profundizar en esta línea. En este estudio, se 

analizaron conjuntamente los predictores de la percepción de riesgo y de la disposición a actuar 

contra el cambio climático.  

 

Para ello se elaboró una escala tipo Likert para evaluar las variables objeto de estudio, 

conocimiento, actitudes hacia el cambio climático y autoeficacia como variables predictoras y 

percepción de riesgo e intención de conducta como variables criterio. Esta escala fue puesta a 

prueba en una muestra de 84 estudiantes universitarios, la consistencia interna de las escalas son 

aceptables, excepto la variable actitud hacia el cambio climático que obtiene un nivel bajo. Los 

resultados de los análisis de regresión indican que la percepción sobre la realidad del cambio 

climático se explica, en un 44% de la varianza, a partir del nivel de conocimientos, la actitud 

hacia el cambio climático y la autoeficacia. La intención de conducta se predice en un 17% a 

partir de la actitud hacia el cambio climático y la autoeficacia. 

 

Finalmente, Calixto Flores, Raúl (2015) realizó la investigación Las representaciones 

sociales del cambio climático en estudiantes de educación secundaria; a investigación orientada 

hacia la descripción de las dimensiones de las RS, a través de un estudio de caso, en una escuela 

secundaria, ubicada en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México, en él se efectuó una etapa 

diagnóstica (observaciones dentro y fuera de la escuela, entrevistas a profesores, alumnos y 

padres de familia) “Detectándose que en la comunidad educativa se abordaban en la 
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comunicación cotidiana diversos aspectos del medio ambiente, como el cambio climático, dado 

que la comunidad educativa, observan un tránsito vehicular constante y la acumulación de 

basura en diversos sitios alrededor de la escuela. (p. 15). 

 

En el contexto nacional, se destaca como único, el trabajo titulado, Los jóvenes de la 

ciudad de Popayán frente al cambio climático.  Un estudio desde las representaciones sociales, 

realizado por Alvear-Narváez, Nilsa; Victoria Eugenia Ceballos-Sarria, Victoria y Urbano-

Bolaños, Maricela; en el marco del proyecto “Representaciones ante el cambio climático: 

conocimientos, creencias y comportamientos de la comunidad del municipio de Popayán”, 

ejecutado por el Grupo de Estudios Ambientales (GEA) de la Universidad del Cauca. Tuvo por 

objeto explorar las representaciones frente al cambio climático en una población urbana, como 

referente para proponer criterios base en la formulación de estrategias de educación de los 

programas de investigación que en cambio climático se desarrollan, como el de “Monitoreo 

Ambiental para Cambio Climático en Ecosistemas Agrícolas Altoandinos (MACACEA)”.  El 

estudio se realizó a través de un instrumento demoscópico con población entre los 15 y los 29 

años de edad residente en la zona urbana de Popayán, respecto a temas núcleo sobre cambio 

climático como son: conocimientos y creencias sobre causas, procesos y consecuencias del 

cambio climático, la importancia atribuida y las fuentes de información.   

 

Los resultados mostraron que la población joven reconoce el término “cambio climático”, 

siendo comprensible al tratarse de un tema que cada vez es más nombrado en medios masivos, 

cumbres mundiales y grupos sociales, sin embargo, conocer el término no significa reconocerlo 

como una de las principales problemáticas ambientales de su contexto inmediato y lejano, 
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aunque sí reconocen su presencia por los impactos que generaría en las generaciones actuales y 

futuras, y en los contextos urbanos y rurales, no es relevante para el ambiente, como sí es, por 

ejemplo, la contaminación. (2015 p. 4). 

 

3.2 MARCO TEÓRICO 

Para fundamentar teóricamente el trabajo investigativo, se han establecido categorías que 

se documentarán en los siguientes apartes. 

 

3.2.1 El cambio climático.  El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 

Climático (IPCC) define el Cambio Climático “como cualquier cambio en el clima, debido a la 

variabilidad natural o como resultado de actividades humanas y que persiste durante un periodo 

prolongado de tiempo” (IPCC, 2007).  

Según el IPCC (2007):“el aumento observado en los promedios de temperatura global se 

debe muy probablemente al incremento de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero de origen antropogénico que se han extendido los océanos, las temperaturas 

medias continentales, los patrones en el viento entre otros”. El calentamiento del sistema 

climático es inequívoco y, desde 1950, muchos de los cambios observados no tienen 

precedentes en periodos que van de décadas a milenios. La atmósfera y el océano se han 

calentado, las cantidades de hielo y nieve han disminuido y el nivel del mar ha 

aumentado (IPCC, 2014b.) 

 

Además de la contaminación en grado extremo y de la pérdida de biodiversidad, el 

cambio climático es la amenaza más urgente y alarmante contra el medio ambiente. Al 

contribuir a la degradación ambiental, a la pérdida de recursos naturales vitales y a las 

condiciones que ponen en peligro la seguridad de los alimentos y del agua, perturba el contexto 

mismo en el que los adolescentes viven y se desarrollan. “El cambio climático y el aumento de 

la frecuencia y la gravedad de las crisis humanitarias tienen el potencial de influir negativamente 
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no solamente en la salud y la nutrición de los jóvenes, sino también en su educación y su 

desarrollo. Por ejemplo, las familias que pierden sus medios de sustento debido a la sequía 

carecen del dinero necesario para enviar a sus hijos a la escuela o para pagar los costos de la 

atención de la salud” (UNICEF, 2011). 

El cambio climático, se constituye como un reto al que la humanidad debe enfrentarse en 

la actualidad. Según el (PNUD, 2007), “la modificación del clima se expresa a través del 

incremento en cantidad e intensidad de fenómenos como sequías, lluvias y huracanes”. Estas 

modificaciones climáticas tienen consecuencias importantes para las sociedades, principalmente 

para las poblaciones más vulnerables, caracterizadas por la pobreza y la exclusión de espacios 

de toma de decisiones.  Por tanto este fenómeno, pone de manifiesto la vulnerabilidad social, 

dado que los desastres están asociados en gran medida a los niveles de vulnerabilidad.  

Por irónico que pueda resultar, serán los países que producen menor cantidad de 

emisiones, aquellos que tendrán sus sistemas naturales y humanos más severamente 

afectados, debido a que sus medios de sustento son menos seguros, su dependencia de 

recursos naturales, su marginación y mayor vulnerabilidad al hambre y a la pobreza, 

entre otros (PNUD, 2008).  

 

 

El PNUD (2007),  “plantea que más de 1.300 millones de personas dependen de la 

agricultura, la pesca y los bosques para su trabajo y supervivencia, para estas personas el cambio 

climático supone una amenaza que se añade a los riesgos que ya enfrentan cotidianamente, 

interactuando con ellos e incrementando sus efectos”. Por lo tanto, el cambio climático 

representa un serio obstáculo para la erradicación de la pobreza, pudiendo llegar a aumentar la 

brecha existente entre países desarrollados y en desarrollo. Este fenómeno se relaciona con una 

variación estadísticamente significativa en el comportamiento usual del clima debido a causas 

naturales o antropogénica. Este comportamiento usual incluye la variabilidad climática que se 

caracteriza tanto por variaciones frente a los rangos usuales de las variables climáticas (v.g., 
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temperatura, precipitaciones, presión atmosférica), como por cambios en la frecuencia de 

eventos climáticos (v.g., extremos como huracanes, sequías debido al fenómeno “El Niño’’, 

lluvias durante el fenómeno “La Niña”). A nivel científico, existe un alto de grado de consenso 

en que el cambio climático exacerba la variabilidad climática generando: Cambios inusuales en 

los rangos registrados de las variables climáticas, una variación en la frecuencia, duración e 

intensidad de los eventos climáticos extremos (PNACC, 2015).  

 

El cambio climático es una realidad a nivel global y los efectos que conlleva son cada 

vez más evidentes en nuestro país, en donde ya se han observado consecuencias como el 

ascenso del nivel mar, reducción del rendimiento de cultivos, proliferación de nuevos vectores 

de enfermedades y acentuación en la incidencia de otros ya existentes, daños en las viviendas y 

en la infraestructura e inclusive afectación de la oferta hidroeléctrica, principal fuente de energía 

eléctrica en Colombia. En nuestro contexto, esto toma aún mayor relevancia dado que los 

impactos afectan principalmente a los más pobres y pueden afectar nuestra competitividad. Las 

entidades que trabajan en estos temas a nivel nacional como el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de Planeación, han identificado la 

importancia de determinar los efectos que traen el cambio y la variabilidad climática en las 

diferentes dimensiones del desarrollo para lograr establecer las acciones preventivas que deben 

ser llevadas a cabo. No obstante, no se debe sólo buscar cómo reducir el impacto de estos 

efectos en la región, sino que inclusive, se debe comenzar a evaluar cómo llegar a obtener 

beneficios de estos. En este sentido, resulta indispensable el compromiso y participación activa 

de todos los niveles del gobierno, el sector privado, la academia y las ONG, así como de las 

comunidades y la población para asegurar la articulación e interlocución entre las actividades y 
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planes que se puedan establecer, con el fin de lograr una transversalización del riesgo 

proveniente de los fenómenos climáticos, en todas las políticas de desarrollo del país (PNACC, 

2015) 

 

3.2.1.1 Información científica y de comunicación sobre el cambio climático.  Los 

científicos deben informar sobre el cambio climático, con una comunicación accesible al público 

en general con un manejo apropiado de la información. “Algunos autores sostienen que para que 

la preocupación de la gente se transforme en acciones efectivas, se requiere de un conocimiento 

real del problema (O’Connor et. al., 2002 p. 67; Krosnic et. al., 2006, p.17). Las personas en 

tanto agentes individuales activos– son seres racionales que reaccionan en función de la 

información que reciben (Bulckeley, 2000, p.313).  

En el estudio de Ereaut y Segnit (2006), plantean que el discurso del cambio climático, 

suele ser pesimista, donde la situación actual y sus perspectivas futuras se presentan en 

forma alarmista y catastrófica y fuera del control humano. Está ampliamente extendido 

en todo el espectro ideológico que aparece tanto en periódicos amarillistas como 

revistas para todo público, campañas políticas y literatura de grupos ambientalistas e 

incluso gubernamental. Emplea un lenguaje extremista, con un tono de urgencia y 

desesperación ante el ritmo, los efectos acumulativos y la irreversibilidad de la 

degradación (p.16) 

 

Por su parte Sonnett (2006) descubre un uso diferenciado en el lenguaje conceptual 

empleado, así, los científicos evidencian la existencia del Cambio Climático, los medios de 

comunicación a través de las noticias hablan de calentamiento global y por su parte, la industria 

petrolera de gases de efecto invernadero (p.10)  Aquí cabe aclarar que el uso de determinados 

conceptos, entendidos como construcciones discursivas, tiene en este caso manifiestas 

intenciones políticas.  

Boykoff (2008) destaca el fuerte acento que dan los medios en Estados Unidos a la 
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incertidumbre científica y cómo el criterio periodístico de balancear los puntos de vista produce 

una visión desequilibrada al invitar a un programa, por ejemplo, un científico del IPCC, quien 

representa a un gran número de científicos reportando estudios de muchos años, en el mismo 

espacio que a un escéptico que suele hablar a nombre propio y desde sus creencias.  

 

Con ello, más que balancear se destaca de manera exagerada la falta de consenso 

científico en el problema, “lo que ha sido aprovechado por inconfesables intereses políticos y 

económicos de ese país para postergar las decisiones hasta que se superen las ambigüedades” 

(Moser, 2010, p.31).  

3.2.1.2  Adaptación al Cambio Climático: Según la definición dada por el IPCC, la 

adaptación es  el conjunto de cambios, iniciativas, medidas encaminadas a la reducción de la 

vulnerabilidad tanto en los sistemas naturales (ecosistemas) como en los humanos (viviendas, 

colegios, empresas, cultivos) ante los efectos que el cambio climático pueda generar. También se 

define como el ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta a variaciones climáticas, 

que reducen el posible daño ocasionado por estos cambios. (MADS, 2013).  Dentro de los 

modelos de adaptación al cambio climático, uno de los considerados de suma importancia donde 

la comunidad es el líder de las acciones correctivas para su proceso es el llamado AbC 

(Adaptación basado en Comunidades) el cual según el DNP (2014) lo define como: “Un 

abordaje que busca aumentar la capacidad de adaptación de las comunidades más vulnerables a 

los impactos del cambio climático, aquellas que son afectadas por los impactos del clima 

relacionado con su ubicación espacial y condición propia de incapacidad de adelantar acciones 

preventivas y adaptarse y recuperarse en corto tiempo a las consecuencias de la variabilidad 

climática y de los eventos extremos sobre sus medios de subsistencia y las condiciones de su 
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entorno para preservar sus vidas”. 

 

3.2.2 Las Representaciones sociales: relacionadas con conocimientos de sentido 

común, y han sido estudiados por muchos autores, entre éstos Serge Moscovici, desde 1961.  

Para Moscovici (1984) “las RS comprenden un proceso de construcción de lo real, puesto que 

actúa simultáneamente tanto en el estímulo como en la respuesta, orientando al primero a 

medida en que modela y da forma al segundo” (p.12).  De acuerdo con este autor, existen tres 

criterios básicos para determinar la constitución de una representación social, con una 

información valiosa para el grupo (cuantificación), que exista suficiente información 

(producción) y que los sujetos tomen una posición respecto a la información y al objeto 

(funcionalidad).  

En la formación de la representación social intervienen un cúmulo de información y 

conocimientos que emergen del contexto en el que se sitúa el individuo o el grupo social 

y que forma parte de su cotidianidad, las interacciones sociales y los procesos cognitivos 

que permiten generar una interpretación de la realidad.  Ésta se afina de acuerdo a las 

actitudes y valores que dan un significado a la visión del mundo y, que posibilita contar 

con una predisposición a la acción, lo que la hace visible en el comportamiento de los 

individuos y los grupos (Meira, 2009, p.86). 

 

Las RS están relacionadas con las percepciones ambientales, según Calixto y Herrera 

(2010).  Esta implica el proceso de conocer el ambiente físico inmediato a través de los sentidos, 

a diferencia del conocimiento ambiental el cual comprende el almacenamiento, la organización 

y la reconstrucción de imágenes de las características ambientales que no están a la vista en el 

momento; al mismo tiempo interviene las actitudes que con respecto al ambiente son los 

sentimientos favorables o desfavorables que las personas tienen hacia las características del 

ambiente físico (p.227). 
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Las representaciones sociales se comprenden a partir de la clasificación de la realidad, 

que funciona por medio del uso códigos, patrones o símbolos precisos, establecidos por factores 

de diversa índole (sociales, económicos, culturales, políticos, etcétera). “A través de las 

representaciones se forma un marco de referencia organizado que se va edificando de manera 

constante mediante las experiencias de vida” (Herrera, Martínez y López, 2016 p. 23).  

 

3.2.3 La educación ambiental.  La enseñanza sobre el ambiente, está en 

correspondencia a la educación ambiental, esta pretende sensibilizar, aportar conocimientos y 

saberes, creando conciencia para enfrentar los problemas socioambientales y las 

representaciones sociales, fortalecen la tarea educativa a través de intercambios, de 

colaboraciones y retroalimentación para enriquecer con aportaciones y acciones que prosperen 

en el trabajo diario hacia un cambio.  Muchas de las actividades diarias, se relacionan con la 

convivencia en el hogar, la escuela y lugares de trabajo, el diseño físico del ambiente desempeña 

un papel importante en la conformación de las experiencias de aprendizaje, las actividades 

extraescolares y sociales que comprenden la vida de los estudiantes y que depende de la 

capacidad del individuo para percibir en forma precisa los distintos ambientes que forman parte 

de su vida y del cual serán capaces de asumir como retos para trabajarlos en su contexto 

universitario (Herrera, Martínez y López, 2015 p. 32). 

La Educación Ambiental “es una herramienta fundamental para la formación ciudadana, 

para afrontar el cambio climático, y bajo este contexto, ella no producirá impacto, si no tiene un 

enfoque contextual, conceptual y metodológico adecuado y pertinente” (Calixto, 2004, p.56). 

“Ciertamente se demanda de su ambientación, puesto que se requieren principios y categorías 

que ayuden a diferenciar la situación real, ya que cada visión se acerca y propone acciones 
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diferentes con alcances distintos” (Martínez, 2011, p.126).  

 

 

Según (Torres, 1996) la Educación Ambiental, permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y 

crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, a partir de 

la apropiación de la realidad concreta, se generen en él y en su comunidad actitudes de 

valoración y respeto por el ambiente (p.87) 

 

“La finalidad de la educación ambiental no es la reproducción del modelo sociocultural 

dominante, sino su transformación “(Calixto, 2006, p.167), como proceso formativo e integral, 

que comprende la construcción de conocimientos y habilidades, la adquisición de elementos 

teóricos-metodológicos y el desarrollo de una conciencia crítica, que posibilite la toma de 

decisiones fundamenta en la relación sociedad- ser humano- naturaleza; en ella  se dan los 

enfoques conservacionista, informal, ambientalista y experimentalista. 

 En la perspectiva conservacionista, se propende por el cuidado de lo ecológico, su 

preservación, orientada hacia el desarrollo sostenible; el aspecto informal, la educación 

de los individuos forme “conciencia ambiental” y que asimismo se revierta 

positivamente en sus relaciones con el medio; tendencia más de la globalización como 

proceso mundial en diferentes campos de necesidad humana (Foladori y González, 2001 

p. 29 y Priotto, 2006, p.28).   

 

Los ambientalistas, defienden los ecosistemas y están en contra de acciones que atenten 

contra el equilibrio natural y los experimentalistas, mecanicistas o conductistas, 

investigan las causas del deterioro ambiental, su influencia en la formación o 

concienciación del ser humano (Caride y Meira, 2001 p. 34; Gutiérrez y Pozo, 2006 p. 

26). 

 

 

 La educación ambiental o pedagogía ambiental, términos usados indistintamente, enfatiza el 
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valor pedagógico en torno de la formación ambiental del individuo y su sensibilización frente a 

las diversas problemáticas ecológicas.  Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA, 1994), “la educación ambiental requiere de modernos enfoques, basados 

en la participación activa, técnicas interdisciplinarias de solución de problemas, aprendizaje 

constructivo mediante experiencias de estudio de casos y evaluación de situaciones reales” 

  

La educación ambiental debe formar en función de la conciencia local y planetaria, 

para ello se reconoce la producción social del conocimiento acumulado y transmitido de 

generación en generación, lo que induce a utilizar métodos de aprendizaje basados en la 

construcción colectiva y colaborativa del conocimiento, en donde se comparten los 

problemas ambientales desde su planteamiento, su análisis y su posible solución ante 

situaciones que afectan al grupo o a la comunidad (Bayón, 2002, p.3). 

 

Una de las tendencias o perspectivas teóricas importantes y contemporáneas en 

educación ambiental, si es que puede hablarse de corrientes definidas, en un discurso que viene 

desde hace cuatro décadas elaborándose y unificándose, es la del proteccionismo ambiental; 

como una propuesta central y transversal al ideal de cuidado y preservación de los recursos 

naturales, en cualquier lugar de la Tierra.  La definición clásica de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), en 1972, citado por Sureda (1989) en Nevada, afirma 

que la educación ambiental: “Es el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar 

conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las 

interacciones, para comprender las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio 

biofísico. La Educación Ambiental entraña también la práctica en la toma de decisiones y en la 

propia elaboración de un código de comportamiento con respecto a las cuestiones relacionadas 

con la calidad del medio ambiente” (Sureda, p. 86). 
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3.2.3.1 Estrategias pedagógicas en educación ambiental. La palabra estrategia es 

definida por Rovere, M. (2012, p.1) “como el conjunto de decisiones fijadas en un determinado 

contexto o plano, que proceden del proceso organizacional y que integra misión, objetivos y 

secuencia de acciones administrativas en un todo independiente”.  En la definición anterior, se 

deja claro que en una estrategia no hay improvisación, arbitrariedad, casualidad; por el contrario, 

para que exista la aplicación de una estrategia es importante la planificación con una intención 

determinada y unos resultados” (Camacho, Flórez, Aguirre, Pasive y Murcia, 2012, p.5).  

 

Partiendo de estas definiciones, se puede afirmar que las estrategias pedagógicas 

comprenden el conjunto de acciones que realiza un docente para enriquecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje, las cuales se emplearán dependiendo del objetivo del docente y poder 

facilitar el proceso de formación. 

Una estrategia pedagógica es un “sistema de acciones que se realizan con un 

ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos 

educacionales. Es decir, constituye cualquier método o actividad planificada que mejore 

el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal del estudiante” (Picardo, 

Balmore y Escobar, 2004, p. 161). 

  

Es el docente quien hace uso de la estrategias pedagógica que va a utilizar dependiendo 

de cuál sea la problemática que quiere resolver o el objetivo que quiere lograr;  Con base en esto 

el emplear estrategias pedagógicas que faciliten el desarrollo de cultura ambiental o educación 

ambiental en un plantel educativo es un trabajo arduo que no solo se debe ver limitado a los 

docentes, sino que debe verse  como una herramienta interdisciplinar o transversal en todos los 

ámbitos institucionales, no obstante,  la base fundamental para esto está en las estrategias que se 

empleen para fomentar la cultura en la comunidad educativa, empezando desde las aulas de 

clase y proyectándolo hacia los estudiantes. 



 

35 

 

4.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 ENFOQUES Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño metodológico es pertinente para darle cumplimiento a la pregunta problema y a 

los objetivos propuestos; la investigación se situó en el paradigma cualitativo interpretativo que 

ayudo a comprender mejor los fenómenos estudiados, favoreciendo la transformación de 

prácticas y escenarios socioeducativos y la toma de decisiones. “Para ello se requirió la 

utilización de diversas técnicas interactivas, flexibles y abiertas” (Arnal, 1992 p.74; Bisquerra, 

2009, p.51) asimismo, se quiso comprender e interpretar a profundidad el fenómeno estudiado 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010 p.19), en este, la investigación aportó un análisis acerca 

de las representaciones sociales de los adolescentes de diferentes instituciones educativas de la 

ciudad de Montería sobre el cambio climático y al mismo tiempo documento la representación 

de estos frente a la problemática y a partir de esta base documental y finalmente propuso 

estrategias pedagógicas  que contribuyan a la adaptación al cambio climático.   

 

El enfoque cualitativo, como lo expresa Hernández, Fernández y Baptista, (2010), “se 

basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados” 

(p.17). La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos 

subjetivos). Una de las características más importantes de las técnicas cualitativas de 

investigación es que procuran captar el sentido que las personas dan a sus actos, a sus ideas, y al 

mundo que les rodea. 
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De acuerdo con De Souza (2009), el análisis cualitativo, es el método adecuado al 

estudio de la historia, de las relaciones, de las representaciones, las creencias, de las 

percepciones y de las opiniones, producto de las interpretaciones que los humanos hacen 

con relación a cómo viven, construyen sus instrumentos y así mismo, como sienten y 

piensan (p.53). 

 

 

Dentro de la investigación cualitativa, la propuesta se enfatizó en el método de Estudio 

de Caso, dada la observación en circunstancias en forma natural y la interpretación en contexto, 

midiendo y registrando la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, en 

este caso el CC. De acuerdo con Stake (2007) “buscando la comprensión de las complejas 

relaciones en todo lo que existe” (p.48).  

 

Para Merrian (1988, p.160), “el estudio de Caso es una metodología que permite 

analizar problemas de la práctica social y educativa. Estudiando “de forma natural” los 

“sucesos en acción”, sugiere entonces que el centro de atención debe ser amplio 

incluyendo las políticas y los procesos, sin renunciar a la necesidad de que la política o 

el proceso sean singulares y únicos, obteniendo al final exposiciones de información en 

forma descriptiva e interpretativa.   

 

 

El Estudio de Caso no tiene especificidad disciplinaria, por lo que puede ser usado por en 

diferentes áreas, para dar respuesta a preguntas de la investigación, permite analiza la 

problemática estudiada en el contexto real.   

 

Yin (1994) argumenta que el método de estudio de caso ha sido una forma esencial de 

investigación en las ciencias sociales y en la dirección de empresas, así como en las 

áreas de educación, políticas de la juventud y desarrollo de la niñez, estudios de familia, 

familias, negocios internacionales, desarrollo tecnológico e investigaciones sobre 

problemas sociales (p.167).  

 

 

 Este autor, distingue tres tipos de objetivos diferentes que orientan los estudios de casos: 

el exploratorio, cuyos resultados pueden ser usados como base para formular preguntas de 
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investigación más precisas o hipótesis que puedan ser probadas; el descriptivo, que intenta 

describir lo que sucede en un caso particular; y el explicativo, que facilita la interpretación de las 

estrategias y procesos que aparecen en un evento o fenómeno específico.  

 

En cuanto al plan de análisis de la información para el estudio de caso, siguiendo la 

estructura de Simons. Se contemplan tres fases complementarias y no excluyentes: descripción, 

análisis e interpretación, lo que permite el proceso de análisis y construcción de caso. 

Posteriormente se realiza el análisis a partir de los objetivos de la investigación que consideró la 

reducción de los datos a partir de los sistemas categoriales iniciales. La disposición y 

transformación de los datos, que permite la configuración empírica y conceptual en torno a los 

objetivos de la investigación. Para concluir con la generación de resultados y verificación de 

conclusiones, en que se busca la coherencia teórica, conceptual y metodológica.  El estudio de 

caso, estudio de lo singular, lo particular, lo exclusivo. Los datos subjetivos son una parte 

integral del caso. La mayoría de lo que se llega a saber y comprender del caso se consigue 

mediante el análisis y la interpretación de cómo piensan, sienten y actúan las personas.  

 

Entre las técnicas de investigación, para los estudios de caso, son importantes por 

ejemplo la entrevista y la observación; estrategias, para los procesos (educativos, de 

representaciones sociales y éticas) por los que se tiene acceso a información, se realiza, analiza e 

interpreta el caso. Pérez Serrano (1994, p.85) “plantea que el estudio de caso es particularista, 

descriptivo, heurístico e inductivo”. “Es particularista porque se caracteriza por un enfoque 

claramente ideográfico, orientado a comprender profundamente la realidad singular; un 

individuo, un grupo, una institución social, o una comunidad”. Es descriptivo (Muñoz y Muñoz, 
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2001) porque como producto final de un estudio de casos se obtiene una rica descripción de un 

individuo o evento de tipo cualitativo. “Es heurístico (Muñoz y Muñoz 2001) porque ilumina la 

comprensión del lector sobre el caso: puede descubrirle nuevos significados, ampliar su 

experiencia o bien confirmar lo que ya sabe. En este sentido el estudio de casos se constituye en 

una estrategia encaminada a la toma de decisiones: su potencialidad heurística permite generar 

descubrimientos que luego sirven para proponer iniciativas de acción. Es inductivo porque la 

mayoría de los estudios de casos se basan en el razonamiento inductivo para generar hipótesis y 

descubrir relaciones y conceptos a partir del examen minucioso del sistema donde tiene lugar el 

caso objeto de estudio. Las observaciones detalladas del estudio del caso permiten estudiar 

múltiples y variados aspectos, examinarlos en relación con los otros, y a la vez verlos dentro de 

su ambiente (Neira, 2011, p.4). 

 

4.2 FASES DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Enfocada en una metodología cualitativa y un diseño de tipo investigación estudio de 

caso de acuerdo con el problema planteado y en función de los objetivos.  Para caracterizar las 

representaciones sociales sobre el cambio climático que poseen los adolescentes de las 

instituciones educativas objeto de estudio, se seccionaron las fases metodológicas de la siguiente 

manera: 

Fase 1: Caracterización de las representaciones sociales sobre el cambio climático que 

poseen los adolescentes de las instituciones educativas objeto de estudio y categorizarlos de 

acuerdo a su nivel de conocimiento: Como primer paso para la investigación, se realizó la 

recolección de la información primaria, para ellos del total de la población se determinó una 
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muestra a la cual se aplicaron una entrevista a profundidad como instrumentos de recolección de 

información (Jodelet, 1984; Abric, 1994; Stake,2007; Calixto Flórez, 2009; Correa, 2010) que 

permitió determinar los conocimientos que estos poseen sobre el cambio climático y sus 

consecuencias.  A través de la entrevista a profundidad se buscó escudriñar en las dimensiones 

de las representaciones sociales (información, campo de representación y actitudes) del cambio 

climático, al tener la posibilidad de interactuar con mayor proximidad con los sujetos de estudio.  

“La indagación exhaustiva para lograr que un entrevistado hable libremente y exprese en forma 

detallada sus motivaciones, creencias y sentimientos sobre un tema” (Mejía, 2002, p.143).  Esta 

fase, respondió al momento empírico-analítico; constituyo el punto central de la investigación, 

es el proceso de recolección de datos en campo; se realizó la llegada y entrada al contexto de 

ocurrencia así como selección de informantes claves entre otros. Además se llevó a cabo un 

registro descriptivo de lo que sucede en el contexto.  

 

Fase 2: Comparación de las representaciones sociales de los adolescentes de las 

instituciones educativas oficiales y privadas objetos de investigación. Evaluación de la 

información obtenida, como segundo paso para la investigación se realizó una codificación de la 

información para su mejor estudio, en el cual se hizo un análisis de los resultados obtenidos de 

la aplicación de la entrevista a profundidad, con el objetivo de contrastar el conocimiento propio 

y cultural de los adolescentes versus el conocimiento científico, esto determinó la inferencia de 

los adolescentes frente a las problemáticas arraigadas al Cambio Climático y la capacidad de 

adaptación que los adolescentes conllevan. 

“La información ayudó a descubrir mejor las estructuras significativas que dan razón de 

la conducta de los sujetos en estudio”. (Martínez, 2005, p.20), en este caso relacionado con los 
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las representaciones sociales. Una vez aplicadas las técnicas de recolección de datos a un 

determinado campo de acción fue indispensable materializar el análisis e interpretación de 

dichos datos. 

 

Fase 3: Contrastación de las representaciones sociales de los adolescentes de las 

instituciones públicas y privadas con la información documental que se tiene sobre el cambio 

climático. Para interpretar y analizar cualitativamente los datos obtenidos y generar una teoría 

sobre ello, se categorizó el saber de los adolescentes sobre el Cambio Climáticos y sus efectos 

ambientales, contrastando los resultados de acuerdo al tipo de institución, contrastando la 

información de los datos obtenidos.  La triangulación, fue una estrategia de validación de la 

información, puede entenderse como la puesta en relación de las perspectivas de los diferentes 

agentes implicados en la investigación, incluido el investigador. De acuerdo con Arias (2008) la 

principal meta de la triangulación es controlar el sesgo personal de los investigadores y cubrir 

las deficiencias intrínsecas de un investigador singular o una teoría única, o un mismo método 

de estudio y así incrementar la validez de los resultados" (p.8). 

 

Fase 4. Diseño de una Propuesta de Intervención Pedagógica que contribuya a 

establecer acciones de adaptación al cambio climático por parte de los adolescentes objeto de 

estudio, se diseñó y se publicó una cartilla pedagógica que puede ser utilizada en todas las 

instituciones a nivel local. 
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Fase 5. Valoración del impacto de la estrategia pedagógica implementada para 

adaptación de los adolescentes al cambio climático, a  través de charlas pedagógicas, talleres y 

la aplicación de una encuesta que permitió determinar el grado de apropiación de las temáticas 

desarrolladas en la cartilla. 

 

 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA.   

 

 4.3.1 Población. La propuesta de investigación conto con una población de estudiantes 

de 7° y 8°  los cuales estuvieron dentro de las edades establecidas para ser adolescentes (12 – 16 

años), quienes de acuerdo a los registros de matrícula de cada institución estuvieron alrededor de  

1350 estudiantes  las instituciones oficiales  y privadas  de la ciudad de Montería.  

 

4.3.2 Muestra. Debido al tamaño de la población se requirió la selección de una muestra 

representativa, El muestreo de la investigación fue aleatorio por conveniencia. En el cual, el 

elemento se autoselecciona o se ha seleccionado debido a su disponibilidad, como su nombre lo 

indica se selecciona con base a la conveniencia del investigador (Keinnear & Taylor, 1998, p. 

405)  

     

Se escogieron un total de 15 estudiantes por instituciones para un total general en las 

cuatro instituciones objeto de estudio de 60 adolescentes, de este tipo de muestreos la 

“representatividad” la determino el investigador de modo subjetivo, siendo este el mayor 

inconveniente del método ya que no pudimos cuantificar la representatividad de la muestra para 
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la primera fase de la investigación, es decir, se seleccionaron diferentes estudiantes adolescentes 

a la cual se le aplicaron la prueba de pilotaje y posteriormente las entrevistas a profundidad para 

conocer los desarrollos conceptuales sobre el cambio climático y sus efectos.  

 

4.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

Al tratarse de un estudio de caso se tiene como propósito interpretar o revelar el 

significado más que el de establecer principios generales; se produce conocimiento en contacto 

directo con los sujetos investigados y con los escenarios en los cuales tiene lugar la producción 

de significados sociales, culturales y personales para poder descubrir o reconocer Calixto Flórez 

(2010, p 227) 

 

4.4.1 La Entrevista a profundidad: “permitió la recopilación de información detallada 

en vista de que la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello 

concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida”, como lo dicen (Fontana y Frey, 

2005, p.5). Dentro de la investigación se realizó una serie de entrevistas en donde se profundizo 

en el análisis de los ítems abordados en la encuesta, con el objetivo de obtener información 

cualitativa y contrastar los datos obtenidos.  

 

Dentro de la investigación la entrevista a profundidad permitió tener una base de 

información con relación a las representaciones sociales de los adolescentes referentes al cambio 

climático de las Instituciones objeto de estudio con la cual se pudo conceder los datos 

cualitativos pilares para el análisis y contrastación con las teorías científicas. La entrevista se 

basó en una serie de preguntas en las cuales tuvieron opción de interpretar situaciones, crear 
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hipótesis relativa al cambio climático, dentro de la entrevista se cubrieron aspectos referentes a: 

a) Conceptualización del cambio climático 

b) Acceso a la información sobre el tema 

c) Causas y consecuencias del cambio climático 

d) Alternativas de adaptación y mitigación al cambio climático 

 

4.4.2 El Análisis de Contenido: “es una técnica de investigación destinada a formular, a 

partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y validas que se puedan aplicarse a su contexto” 

(Krippeendorff, 1990, p.190). A partir de la información recolectada se realizó una 

interpretación de las percepciones de los adolescentes de las instituciones educativas con 

respecto al Cambio Climático. Partiendo de un análisis objetivo de teorías científicas.  “La 

finalidad de esta práctica investigativa fue lograr que el objeto-sujeto de la investigación sea 

autogestor del proceso de autoconocimiento y transformación de sí mismo, así como de la 

realidad estudiada, tendiendo un control operativo, lógico y crítico” (Ñaupas, Mejía, Novoa y 

Villagómez, 2014, p.185) 

 

4.4.3 La encuesta: según Méndez (2001) permite el conocimiento de las motivaciones, 

las actividades y las opiniones de los individuos con relación a su objeto de investigación, para 

lo cual se utilizó una encuesta de preguntas abiertas, validado por personas expertas en el área 

objeto investigado (p.106).  La encuesta consistió en una serie de preguntas abiertas 

concernientes al cambio climático y a la adaptación, como información relevante posterior a la 

aplicación de la estrategia pedagógica, para verificar el impacto de la estrategia en la población 

objeto de estudio. 
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4.5 MÉTODO DE ANÁLISIS  

La propuesta investigativa utilizó un método de análisis de tipo cualitativo, este método 

implico organizar los datos recogidos, transcribirlos a texto y codificarlos. La codificación tiene 

dos planos o niveles. Del primero, se generaron unidades de significado y categorías. Del 

segundo, emergieron temas y relaciones entre conceptos. Al final se produjo una teoría 

enraizada en los datos.   

En el proceso cuantitativo primero se recolectaron todos los datos y posteriormente se 

analizaron, mientras que en la investigación cualitativa no fue así, tal como se ha 

reiterado, la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo; además, el 

análisis no es estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema o “coreografía” 

propia de análisis. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.439) 

 

 

Para el análisis de los datos cualitativos, se utilizó el software Atlas. Ti, el cual permitió 

recopilar y organizar texto, audio o archivos de datos visuales, junto con la codificación, además 

de la comparación de segmentos significativos, una comprensión general de la investigación, 

búsquedas rápidas, recuperación y navegación por todos los segmentos de datos. 

De acuerdo con Martínez (2006), el Atlas ti, es el más indicado para llevar a cabo la 

tarea básica que enfrentan muchas investigaciones cualitativas, que tratan de integrar, 

en una red estructural compleja, las realidades poliédricas que  presentan los procesos 

psicológicos, los sociales, los antropológicos, los sociopolíticos y otros. El mismo autor 

señala que, Atlas.ti, con sus técnicas de categorización, estructuración y teorización, y 

con los operadores booleanos, semánticos y de proximidad, permitirá ir mucho más allá 

de estas grandes limitaciones. (p.127). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Esta investigación se orientó a caracterizar las representaciones sociales en adolescentes 

de cuatro instituciones de la cuidad de Montería, dos oficiales y dos privadas, se eligió una 

metodología cualitativa y un diseño de tipo investigación estudio de caso. Los estudiantes que 

participaron en la investigación fueron de los grados de 7 y 8, en edades que oscilan entre los 

12-16 años. Con un total de 30 estudiantes tal como se muestra en la figura 1. 

 

 

Los adolescentes se ubican en los estratos Socioeconómicos entre 1, 2, 3 para las 

Instituciones públicas y 4, 5, 6 para las Instituciones privadas objeto de estudio (figura 2) 

Figura 1.  Edades de los adolescentes entrevistados en la investigación de acuerdo al tipo de 

institución  
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5.1 Las representaciones sociales sobre el cambio climático que poseen los 

adolescentes. Reconociendo que el cambio climático (CC) es en la actualidad un problema 

global que requiere fundamental atención, en tanto que día tras día los efectos son irreversibles 

se debe tener mucha responsabilidad en cuanto a las acciones de mitigación, es por ello que al 

analizar las representaciones sociales que poseen los adolescentes de las Instituciones públicas y 

privadas objeto de estudio, según Jodelet (2000, p. 8).  Se profundiza sobre el conocimiento 

social y a su vez se pueden ofrecer los medios de intervención y la correlación con otras 

disciplinas para que no se ignore el cambio climático. 

 

Hay que reconocer que los estudiantes pueden  recibir información desde diversas 

fuentes: medios de comunicación, experiencias educativas o académicas, a través de sus 

contextos culturales, sociales y escolares; información que evidentemente permea los procesos 

de interacción social en los que se construye y reconstruye la representación  Luego de las 

Figura 2.  Estrato socioeconómico de los adolescentes de acuerdo al carácter de la 

Institución Educativa 
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entrevistas a profundidad aplicadas en esta (Anexo 1) en esta investigación se concretaron las 

siguientes categorías con la ayuda del software Atlas Ti, las cuales permitieron recopilar y 

organizar los audios o archivos de datos visuales, junto con la codificación, además de la 

comparación de segmentos significativos para una comprensión general de la investigación, 

búsquedas rápidas, recuperación y navegación por todos los segmentos de datos. 

 

Para el siguiente análisis de resultados, se especificaron variables determinadas por el 

carácter institucional de los centros educativos en los cuales se desarrolló la investigación, es 

decir, instituciones públicas y privadas, debido a que esta variable fue tenida en cuenta como 

categoría de comparación sobre las representaciones sociales que poseen los adolescentes, la 

cual propone diferencias relevantes en el conocimiento socio-ambiental de los contextos antes 

mencionados. 

A continuación las categorías encontradas con relación a las representaciones sociales 

sobre cambio climático en los contextos de las instituciones pública o privada evidenciando lo 

siguiente: 

Cambio climático: el análisis de Atlas ti permitió correlacionar ésta categoría a las de 

desconocimiento y sitios de debate (Figura 3 y  4), fundamentando en la desvaloración 

actitudinal respecto a la problemática, del mismo modo los adolescentes no están recibiendo 

información veraz que atribuya a la concepción de un argumento válido a la hora de emitir un 

juicio ideal sobre cambio climático, y lo que es aún más grave es el hecho de que en la 

institución educativa no reciben información sobre el fenómeno por parte de los docentes lo que 

se relaciona e influye en su desinterés para solucionar dicha problemática ambiental. Esta 

categoría de análisis hace parte fundamental de un grupo de categorías asociadas al 
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conocimiento primordial para la construcción de un buen entendimiento conceptual sobre 

“cambio climático”, además siendo un aporte esencial para la participación activa de los 

adolescentes frente a esta resolución de esta preocupación socio-ambiental. Los adolescentes de 

instituciones públicas no muestran argumentos válidos sobre cambio climático en sus voces se 

establecen concepciones sin fundamentación científica, “es como estar en una parte fría y pasar 

a otra caliente, porque si yo estoy acostumbrado a una parte fría y me voy para la caliente 

entonces mi cuerpo puede sufrir algunas consecuencias, entonces eso para mí es cambio 

climático” (Estudiante Institución Pública, 13 años).  

 

 .  
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Figura 3. Representaciones Sociales Sobre Cambio Climático De Los Estudiantes De Las Instituciones Educativas 

Públicas 

  

.  
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Figura 4. Representaciones Sociales Sobre Cambio Climático De Los Estudiantes De Las Instituciones Educativas 

Privadas 

 

Además manifestaron no consultar sobre el tema, las voces, de estudiantes de 

instituciones privadas, evidencia acceso a la información, “El cambio del clima en algunos 

lugares del país o del mundo” (Estudiante Institución Privada,, 14 años),  asocian el concepto 

de CC con cambios en el clima, sin embargo esta asociación la señalan de manera estacionaria y 

no por largos períodos de tiempo; lo que nos lleva a inferir  que el concepto no está del todo 

claro, y de acuerdo a el análisis en Atlas ti, se asocia las categorías de “desconocimiento “y 

“sitios de debate”, porque si bien estos tienen más acceso a la información y a diferentes 
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fuentes, no muestran mucho interés por investigar acerca de esta problemática y por ende a 

realizar acciones para su mitigación. Oltra, Solá, Sala, Prades y Gamero (2009. p.4), en su 

investigación plantearon que la “concepción errónea sobre esta categoría de análisis está 

vinculada a los sitios de debate en los cuales los adolescentes reciben la información al 

respecto”, por lo cual no está acorde a lo planteado por el (IPCC, 2007) quien señala que este 

"Es el cambio del Clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparables" De igual forma es importante resaltar el 

trabajo realizado por González y Maldonado, los cuales “determinaron que el cambio climático 

tiene diversas variables, las actitudes hacia el medio ambiente, los conocimientos sobre el 

cambio climático o la autoeficacia” (2013, p. 37); sin embargo, la falta de consenso en estos 

trabajos, así como la ausencia de escalas de actitudes específicas hacia el cambio climático 

sugieren la necesidad de profundizar en esta línea. Lo que lleva a determinar que la falta de 

interés frente al “cambio climático” en instituciones privadas conlleva a un mayor 

desconocimiento con relación a las instituciones públicas. 

 

Causas del cambio climático: Para esta categoría, se resalta el conocimiento vivencial 

de los adolescentes de instituciones públicas  debido a que están inmersos en algunas de sus 

manifestaciones, en sus voces, relacionan el fenómeno con algunas causas como la falta de 

cultura ambiental, quema de basura, debido a la carencia de servicios de recolección, exceso de 

CO2 por automóviles y fábricas y tala de árboles, mencionan situaciones vividas, dejando de 

lado otros factores  “La suciedad, porque estamos tirando mucha basura y eso contamina el 

ambiente” (Estudiante Institución Pública, 12 años), Según (Alvear, Ceballos, & Bolaños, 
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2015) “la responsabilidad que tienen diferentes actores sociales sobre el cambio climático se 

relaciona con su vivencia cotidiana”(p.56), en su estudio como en el nuestro, actividades como 

la ganadería y la agricultura con gran aporte al Cambio Climático no fueron consideradas por los 

entrevistados. Los adolescentes de instituciones privadas, debido al contexto socio-económico 

señalan, en sus voces que no evidencian en su entorno causas del fenómeno, Asociando el tema 

con otro contenido más real para ellos, como lo es la contaminación ambiental, debido a las 

emisiones de dióxido de carbono por parte de los autos y las fábricas. “las causas de cambio 

climático son la ruptura de capa de ozono lo que contaminación del mundo” (Estudiante del 

Institución Privada, 12 años). De acuerdo con González & Maldonado, se presentan 

confusiones sobre las causas del CC y otros problemas ambientales, lo que hace importante 

realizar estrategias de intervención pedagógica para informar con veracidad acerca de esta 

problemática. (2014, p.82). 

 

Consecuencias del cambio climático: Al analizar este aspecto en la investigación se 

tiene como referencia las causas del cambio climático correlacionadas con las consecuencias, en 

tanto que se asumen como una variabilidad en el clima producto de las acciones negativas del 

ser humano ante la naturaleza, como, la tala de árboles, la quema de basuras, el exceso de 

automóviles, la contaminación de los ríos. Todo lo anterior se ve reflejado en los desastres 

naturales, enfermedades, aumento de temperatura, siendo esto el principal argumento que le 

atribuyen los adolescentes como resultados del “cambio climático”: los adolescentes de 

instituciones públicas, correlacionan causas con consecuencias, debido a que estos asumen la 

variabilidad en el clima producto de acciones negativas del ser humano, tala de árboles, quema 

de basuras, contaminación de ríos, reflejado en desastres naturales, enfermedades, aumento de 
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temperatura, siendo el argumento al que atribuyen como consecuencia del CC, desconociendo 

otras que por trascendencia dejan huellas ambientales irreversibles; “el problema del cambio 

climático se están dando gracias a la contaminación, muchos carros, quema de basura un 

ejemplo seria en Mocoa, los niños de Mocoa que sufrieron una inundación y pienso que eso fue 

por el descuido de la gente” (Estudiante Institución Pública, 13 años). (Correa, 2012), “Afirma 

que los estudiantes desconocen los efectos de los gases de efecto invernadero y no comprenden 

las consecuencias del cambio climático” (p.107). a esta categoría respondieron  los adolescentes 

de Instituciones privada  teniendo como referencia los “sitios de debate” en los cuales se 

encuentran información acerca de “cambio climático” y  por ello dan respuestas globales frente 

a las “consecuencias” como, el derretimiento de los polos, calentamiento global, efecto 

invernadero “entre las consecuencias del fenómeno están el derretimiento de los polos, también 

que haya mucho calor o que se formen los tornados, terremotos, tsunamis” (Estudiante 

Institución Privada, 13 años). 

Flores, plantea “que los medios de comunicación tienen relevancia en la conformación 

de las representaciones sociales sobre el CC, entre la información transmitida en los 

últimos años se habla del deshielo de glaciares, información reconocida por los 

estudiantes en un 51%, como consecuencia del cambio climático, también manifiestan la 

destrucción de la capa de ozono” (2015, p.15-32).  

 

 

De lo que se infiere que existe más acceso de información y por tanto mayor 

conocimiento, pero que se requiere mayor formación e interés por parte de las instituciones para 

integrar en su currículo de forma interdisciplinaria la educación ambiental para preparar con 

competencias crítico e investigativas las problemáticas actuales.  

 

Adaptación al Cambio Climático: de acuerdo al análisis realizado por el software Atlas 
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ti la categoría de “adaptación al cambio climático” no es de conocimiento general por parte de 

los entrevistados debido a que relacionan el tema de la variabilidad climática estacional que se 

da en los diferentes espacios geográficos y  como el ser humano puede adaptarse al estar en 

diferentes climas, cabe anotar que estas respuestas fueron recurrentes en las cuatro instituciones 

educativas tanto públicas como privadas, lo que nos reafirma la  necesidad de tomar medidas 

para que se imparta una formación  que le permita a la población estudiantil mayor 

conocimiento sobre la problemática, a fin de garantizar un cambio comportamental para afrontar 

y adaptarse a este  problema que es global., “si, si somos seres humanos es natural adaptarnos” 

(Estudiante Institución Pública, 12 años.) Lo que reafirma la necesidad de tomar medidas 

educativas, los adolescentes tienen poco conocimiento sobre estrategias de adaptación al 

fenómeno, en sus voces, lo asocian a pisos térmicos, manifestando que se puede pasar de un 

clima cálido a uno frío y que eso no requiere una acción por parte de ellos, infiriéndose que 

frente al conocimiento científico tienen ideas erróneas, lo que impiden que se apropien de un 

conocimiento adecuado para atender las dificultades del cambio climático. 

 Las estrategias de mitigación y adaptación pueden tener una influencia significativa en 

el desarrollo de programas políticos así como en las acciones individuales relacionadas 

con el consumo energético, por lo que se requiere un proceso formativo en los 

adolescentes sobre el tema a fin de que manejen la problemática y puedan generar 

acciones individuales y colectivas de mitigación, aspecto fundamental para 

sobreponerse al fenómeno. (Oltra, et al., 2009) 

 

Mitigación al cambio climático:  Con relación a la “mitigación al cambio climático” 

(figura 3 y 4) podemos destacar las acciones que realizan los adolescentes en las escuelas, se 

queda en una mínima conciencia ambiental, puesto que el número de participantes que muestran 

interés al respecto es bajo, dichas acciones realizadas por ellos son: Recoger basura, sembrar 

árboles, reducir el consumo de agua, quedándose en meras acciones primarias, que no tienen una 

trascendencia en un largo periodo de tiempo, siendo esto una estrategia fundamental para reducir 
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los efectos del “cambio climático”, “Prácticamente recojo cualquier basurita que hay por allí, 

reciclo y algunas veces siembro un árbol” (Estudiante de Institución Privada, 12 años) ”, como 

lo resalta Oltra, et al., 2009).“Que son importante las acciones individuales relacionadas con el 

consumo energético, lo que se convierte en un soporte de gran importancia para incentivar y 

buscar estrategias de mitigación” (p.6-19). Los adolescentes de las instituciones privadas, en sus 

voces muestran la mitigación solo como acciones que ayudan a mejorar el ambiente, teniendo en 

cuenta el contexto en el que viven, manifiestan, reducir el uso de automóviles y utilizar menos 

plástico y reciclar “Cuando voy en el carro no boto la basura por la ventana, trato de no andar 

mucho en moto o carro prefiero ir en bicicleta para no contaminar el medio ambiente” 

(Estudiante Institución Privada, 12 años.) 

 

Sitios de debate: El acceso a la información por parte de los adolescentes de las 

instituciones objeto de estudio es regular (figura 3 y 4) debido a que las fuentes consultadas no 

son veraces, lo que les genera un concepto errado de las representaciones sociales acerca del 

cambio climático. Unas de estas fuentes son las redes sociales, la televisión, los vecinos, quienes 

no cuentan con un verdadero soporte científico frente a esta problemática “he escuchado hablar 

del cambio climático a través del noticiero, y de mis vecinos” (Estudiante de Instituciones 

Públicas, 13 años) Por consiguiente la enseñanza sobre el fenómeno en las instituciones es 

limitante, enfocándose solo en pequeñas acciones sin darle un valor agregado al conocimiento 

científico. Todo lo anterior permite resaltar el efecto que causan algunos medios de 

comunicación con informaciones poco acertadas sobre cambio climático por lo tanto la 

representación que se forma en los adolescentes no es correcta para afrontar este tema, 

fundamentando lo anterior, se toma como referencia el trabajo realizado por (Camarasa 
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Belmonte & Moreno Sanz, 1994 p. 127), “quienes afirmaron   que los medios de comunicación 

presentan una información rápida y deficiente, introduciendo falsas atribuciones y erróneas 

interpretaciones sobre el “cambio climático”. Para los adolescentes de las instituciones privadas 

aunque tienen más acceso a la información por su contexto socio- económico, está es manejada 

de una forma superficial porque aunque tengan acercamiento, esta no les genera interés por ello 

el desconocimiento que no está asociado a la accesibilidad de información para este caso, sino 

asociada a la falta de interés. “A través de las clases de ciencias naturales, biología, por mi 

colegio, mis padres, televisión, internet, pero no consulto sobre el tema” (Estudiante Institución 

Privada, 13 años.) Para fundamentar lo antes mencionado tomamos como referencia los 

estudios realizados por González y Maldonado (2012 p. 82-106.) quienes en los resultados 

indican que la percepción sobre la realidad del cambio climático se explica, en un 44% de la 

varianza, a partir del nivel de conocimientos, la actitud hacia el cambio climático y la 

autoeficacia. La intención de conducta se predice en un 17% a partir de la actitud hacia el 

cambio climático y la autoeficacia. Cabe resaltar que se debe generar una disposición activa en 

los adolescentes de toda la comunidad educativa para un mejor conocimiento acerca del cambio 

climático y así tener claridad del concepto.  

 

Desconocimiento sobre cambio climático: El tema de cambio climático cobra cada vez 

más importancia en la sociedad; por lo tanto al analizar esta categoría se convierte en interés 

para futuras investigaciones, puesto que en esta se evidencia que los adolescentes muestran un 

concepto erróneo y por lo tanto un desconocimiento notorio con relación a todos los ejes que 

encierran la concepción sobre cambio climático,  cabe resaltar que esta categoría medida a 

través del programa atlas ti se presentó con mayor densidad, debido a una información 
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inequívoca puesto que estos manifiestan que han escuchado al respecto de la temática de interés 

pero no atribuyen  un concepto apropiado con relación a los estadios representativos que 

enmarcan la temática sobre el cambio climático. Esta categoría se hace más evidente en las 

instituciones privadas mencionadas en esta investigación, a causa del desinterés como se 

menciona anteriormente y a su contexto social, puesto que manifiestan no sentir ningún cambio 

importante dado que lo asocian a una variabilidad climática. Por esa razón el desconocimiento 

se haca notorio. Estos datos contrastan con los resultados encontrados en una investigación 

realizada por Soares y Gutiérrez (2011, p. 259) quienes “indican que hay poca información de la 

población en su conjunto acerca del Cambio Climático y una experiencia alta en su relación con 

la variabilidad climática (natural)”.  

Con base a lo anterior se es necesario implementar estrategias pedagógicas que generen 

una verdadera formación integral para dar mejores soluciones a esta situación ambiental que se 

presenta a nivel mundial. Es por ello que para enfrentar el cambio climático, se requieren 

acciones de adaptación, en las que son necesarias la educación y apropiación de información 

científica desde las instituciones educativas, en ellas existen representaciones idóneas, 

equivocas, imaginarias e incluso nulas con respecto al problema, según  (Chambers, 2009 p. 23) 

todo esto permite la concepción de las problemáticas ambientales provenientes  de la percepción 

empírica, lo comunicado por científicos y académicos, además  la herencia cultural como 

conocimiento arraigado en la forma de actuar y pensar de la humanidad, por ello es importante 

la participación de la sociedad en los análisis de amenazas del cambio climático, para que se 

conozcan y entiendan los riesgos y oportunidades para afrontarlos.  
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5.2 Comparación de las representaciones sociales de los adolescentes de las 

instituciones educativas oficiales y privadas. 

Tomando como referencia la (figura 1 y 2), se puede decir que los adolescentes de las 

Instituciones privadas objeto de estudio, cuyos estratos socioeconómicos son 4, 5 y 6, muestran 

desconocimiento acerca de la temática sobre cambio climático, aludiendo a que es una 

problemática que no les afecta de manera directa, por  ello el juicio de valor que emiten  acerca 

de las causas y consecuencias es menor, todo esto debido al desinterés que muestran, porque si 

bien tienen acceso a la información,  lo ven como una problemática lejana que no tiene gran 

impacto en su contexto social, entre  sus afirmaciones se destacan  “Es como un problema 

actual a causa de la contaminación y diferentes factores externos” (Estudiante de Institución 

Privada, 13 años).  

 Lo que hace que el desconocimiento sea más evidente  en instituciones privadas es 

precisamente como se mencionaba anteriormente el desinterés manejado por los estudiantes 

frente a esta problemática, debido al nivel socio- económico viven en lugares sectorizados 

dentro de la cuidad sus actividades recreativas son salir fuera de la cuidad, incluso fuera del 

país, lo que hace que está no les genere preocupación ni interés por investigar, es importante 

resaltar que  no existe por parte de estas instituciones orientaciones frente a la temática de 

cambio climático, manejan de manera muy general diferentes problemáticas sin ahondar en ellas 

y sin buscar medidas en las que se puede ayudar a mejorarla, por otra parte sus actividades 

ecológicas más frecuentes son recoger la basura dentro del plantel para que este siempre se vea 

limpio y presentable.  

En las instituciones públicas, donde se realizó las entrevistas los estratos sociales  de los 

adolescentes son 1,2 y 3, notamos que el desconocimiento acerca de la temática del cambio 
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climático es de  manera general,  la diferencia está en que los adolescentes de estas instituciones 

tienen más conocimiento acerca de las causas y consecuencias de esta problemática, porque se 

encuentran inmersos en ella, lo que hace que sea un tema de interés y lo vean como un problema 

real y muy cercano, aunque tengan poco acceso a la información pueden emitir más juicios de 

valor que los adolescentes de las instituciones privadas que aunque tengan más sitios de debate, 

no muestran interés,  debido a su contexto social. “Unas partes más que otras se han afectado 

por las olas de calor, las olas de lluvia las inundaciones los fenómenos que produce la tierra” 

(Estudiante de Institución Publica, 13 años). 

 

 Para los estudiantes de las instituciones públicas las causas y consecuencias de esta 

problemática son vividas de manera continua, debido a la ubicación contextual en las que se 

encuentran e incluso de forma vulnerable, sufren directamente los efectos que trae consigo la 

transformación del ambiente debido al cambio climático, es por ello que sus voces reflejan la 

preocupación y búsqueda de mitigación pronta frente a esta situación de interés social y 

económico. Es importante resaltar que por lo antes mencionado estos adolescentes tienen un 

conocimiento más real y emiten juicios concretos de valor frente al cambio climático, sus causas 

y consecuencias.  

 

De igual forma resaltan que el hombre es en medida responsable frente a esta 

problemática por  la forma irresponsable como actuamos frente al ambiente por ello en sus 

voces se resalta que se necesita mejorar para poder llegar a procesos de adaptación y mitigación 

“Nosotros por que votamos muchas basuras, siempre estamos cortando los árboles para 

construir cosas que hoy en día no se necesitan, entonces deberíamos dejar el planeta como está 
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pero recogiendo las basuras o las cosas que lo afectan” (Estudiante de Institución Pública,  12 

años)  

A diferencia de lo expuesto por los adolescentes de las instituciones privadas quienes 

manifiestan que existen causas y consecuencias de esta problemática pero dan respuestas muy 

generales, donde ellos no se muestran como entes participativos, porque si bien saben que 

dentro del país e incluso en el mismo contexto local  existen lugares vulnerables frente a las 

consecuencias del cambio climático no lo manifiestan como importante, por lo cual podemos 

percibir  que la posición económica de la cual hacen parte los aleja de esta realidad y los lleva a 

perder el interés por apropiarse de este tema y buscar alternativas sostenibles que mantenga en 

equilibrio a la sociedad. Resaltan siempre la contaminación como principal causa del cambio 

climático, “La contaminación que se provoca por la atmósfera altera el cambio climático” 

(Estudiante Institución Privada, 13 años). 

 

Por otra parte es importante  resaltar  unas de las preguntas utilizadas en la entrevista en 

la cual se puede hacer evidente que la posición  socio- económica influye de manera directa en 

la forma como se vive y se ve esta problemática se formuló la siguiente pregunta ¿En tú barrio 

se están sintiendo los efectos del cambio climático? Para la cual los estudiantes de las 

instituciones públicas resaltaron: “Si, porque hace calor más de lo normal y cuando llueve 

mucho las calles se llenan de barro y es casi imposible salir a la calle” (Estudiante de 

Institución Pública,  12 años); Aquí podemos observar como estos adolescentes dan respuestas 

muy vivenciales frente a las consecuencias que ellos han percibido de esta problemática, hay 

que tener presente que los barrios a los cuales pertenecen estos adolescentes son lugares 

vulnerables donde es muy fácil que se inunden y sufran olores debido a las basuras, las 



 

61 

 

alcantarillas, lo que hace que todo esto sea manifestado por los estudiantes cuando se les hace 

dicha pregunta. 

 

Contrario manifestaron los adolescentes de las instituciones privadas a quienes se les 

formuló la misma pregunta y respondieron y su respuesta fue “No, yo no he sentido los efectos 

del cambio climático, el colegio es amplio y fresco y mi casa es grande” (Estudiante Institución 

Privada, 12 años). De igual forma aquí observamos que debido al barrio, colegio y lugares 

donde estos adolescentes se desenvuelven, no es común observar problemáticas ambientales tan 

vivenciales como en los contextos de los estudiantes de instituciones públicas, estos manifiestan 

que si sienten calor sus cuartos tienen aire acondicionado por ser lugares sectorizados de la 

cuidad de Montería no sufren inundaciones y comúnmente se transportan en carro. 

 

 De esta manera se infiere que el estrato socio-económico atribuye variaciones en las 

representaciones sociales de los adolescentes puesto que se encuentran en contextos diferentes, y 

tienen ritmos de vida opuestos: en ubicación espacial, infraestructura, y posición social, lo que 

permite que cada uno afronte la problemática relacionada con el cambio climático de forma 

negativa en sus vidas o alejada de ellas, sin olvidar que el desconocimiento es el común 

denominador en los dos ámbitos , por lo que se hace urgente procesos de intervención 

pedagógica formativa sobre medidas que busquen conocer sobre cambio climático las medidas 

de  adaptación, y mitigación, para mejorar estilos de vida individual y comunitaria y así lograr la 

sostenibilidad ambiental por la que se está luchando lograr hoy día. 
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5.3 Contrastación de las representaciones sociales de los adolescentes con la 

información documental sobre cambio climático. 

La academia en todos sus niveles, históricamente ha próvido saberes por lo cual tiene la 

responsabilidad social de la formación de ciudadanos responsables comprometidos con su realidad 

ambiental con capacidad para tomar decisiones en la generación de acciones concretas de adaptación 

y mitigación de las problemáticas ambientales globales.  Por lo tanto es de gran interés conocer las 

representaciones sociales que tienen los adolescentes de las Instituciones públicas y privadas 

objeto de estudio, porque  se convierten en insumo para las estrategias pedagógica, toda vez que 

lo que se quiere es contar con jóvenes informados sobre la problemática y a que además 

reconozcan acciones de adaptación y mitigación. 

 

Cambio climático: El resultado encontrado para esta categoría es preocupante, puesto 

que el conocimiento es erróneo debido a que en sus imaginarios y conceptualizaciones asocian 

el concepto, causas y consecuencias de la problemática en una sola categoría, los adolescentes 

relacionan el cambio climático con eventos meteorológicos, como días lluviosos, nublados o 

calurosos y las variaciones repentinas e inesperadas de temperatura y condiciones 

climatológicas; esta generalización conceptual sobre cambio climático de los adolescentes se 

relaciona más con el  concepto de variaciones climáticas, lo que se puede deber  al desinterés 

por esta problemática, dado que ellos no se ven inmersos en ella sobre todo los estudiantes de 

las instituciones privadas; en sus voces mencionan que el cambio climático  se relaciona con “Es 

el cambio del clima, cuando el clima se altera y cambio a otro ” (Estudiante. Institución 

pública, 14 años.); “Es cuando por ejemplo, estamos aquí en Montería un poco caliente y un 

cambio repentino es que empiece hacer frio o a llover” (Estudiante Institución Privada, 12 



 

63 

 

años.).  Por el contrario, este desconocimiento de los adolescentes se debe, a que en los sitios de 

debate donde obtienen la información no es acorde a la conceptualización científica, lo ven 

como un cambio repentino mientras que el IPCC lo relaciona a un período de tiempo 

prolongado, por causas naturales o antrópicas tal como se muestra en el siguiente enunciado: 

 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 2007), quienes 

hacen referencia a “cualquier cambio en el clima, debido a la variabilidad natural o como 

resultado de actividades humanas y que persiste durante un periodo prolongado de tiempo” 

(IPCC, 2007).  Por su parte, el Convenio marco de las Naciones Unidad, lo define como un 

“cambio identificable del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que 

altera la composición de la atmósfera mundial, y que se suma a la variabilidad climática natural, 

observada en periodos de tiempo comparables” 

 

Este contraste corrobora que hay interpretaciones no adecuadas del fenómeno, es más son 

pocos los estudiantes que tienen una representación en la que se muestra que están mejor 

informados acerca del tema,  resaltando que no  llegan a una conceptualización que muestre  una 

verdadera apropiación de la problemática que incluso los  oriente a efectuar cambios 

significativos en los modos de vida, producción y consumo, por tanto se requiere desde lo 

educativo, generar acciones formativas para reconocer el problema con todas sus implicaciones; 

sobre todo porque como lo plantea Meira (2009) “la representación social de un “objeto” o  

fenómeno de relevancia pública, sea cual fuere el grado de subjetividad o inter-subjetividad con 

el que sea construida, acaba condicionando las valoraciones y reacciones (o inhibiciones) 

generadas y que pueden ser objetivadas”; lo que pone en evidencia según el mismo autor,  “que 
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lo que se haga o deje de hacer con respecto al cambio climático dependerá en gran medida de las 

representaciones colectivas que las sociedades,  autodenominadas “sociedades avanzadas”, sean 

capaces de construir sobre esta problemática” por ello es importante iniciar un proceso 

pedagógico que busque reducir el desconocimiento que existe en los adolescentes frente a esta 

problemática, de igual forma es necesario involucrar todo este proceso en el currículo para que 

se vuelva parte fundamental del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Causas del cambio climático: Como se dijo anteriormente los adolescentes 

entrevistados confunden las causas del cambio climático con sus consecuencias, aludiendo a que 

todo fenómeno natural es causa del cambio climático, no obstante estos fenómenos son 

consecuencia de éste; sin embargo, se puede resaltar que los estudiantes de las instituciones 

públicas se expresan con más facilidad en esta categoría debido a que están expuesto a un 

ambiente vulnerable donde vivencian esta problemática, por el contrario los adolescentes de las 

instituciones privadas no manifiestan un conocimiento real sobre las causas del cambio 

climático, lo miran como un problema lejano sin consecuencias concretas en su cotidianidad.  Al 

preguntárseles cuales son las causas del problema ambiental señalan que “La capa de ozono y la 

contaminación del mundo” (Estudiante Institución Privada, 12 años.); “Las industrias que 

hacen eso, las del petróleo la quema de árboles, que el humo afecta al aire lo que la basura que 

echan en los ríos porque contamina el rio los animales cuando los matan, las fogatas que hacen 

en los bosques” (Estudiante Institución Publica, 12 años.) 

 

El núcleo de la representación en los estudiantes de las instituciones privadas, 

corresponde a la contaminación, ya que esta tuvo la frecuencia más alta como la palabra que 
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primero evocaban los adolescentes, mientras que los adolescentes de Instituciones públicas dan 

respuestas más vivenciales y cercanas asociada a términos como basura, desperdicios, desechos, 

tala de árboles como causas importantes para que se dé el cambio climático. Tomando como 

referencia lo planteado por el IPCC (2014) “la influencia humana en el sistema climático es 

clara. Esto es evidente por el incremento de las concentraciones de los gases de efecto 

invernadero en la atmósfera, es probable que las actividades antrópica sea la causa dominante 

del calentamiento observado desde la mitad del siglo XX, las emisiones continuas de gases de 

efecto invernadero causan un calentamiento mayor y cambios en todos los componentes 

climáticos”. Por ello se hace urgente dar a conocer estas causas para que los adolescentes 

comiencen apropiarse del tema y buscar alternativas para un trabajo en comunidad desde sus 

escuelas, hogares, y barrios 

 

Consecuencias CC: Al analizar esta categoría que es una de las más representativas en 

tanto que es  donde los adolescentes se expresan claramente acerca de la problemática, teniendo 

en cuenta el contexto en el cual interactúan, por lo tanto; para los estudiantes de las Instituciones 

públicas las consecuencias del cambio climático están presentes en su cotidianidad, sintiendo 

sus estragos en la vivencia cotidiana en su barrio o en los alrededores; “Cuando llueve, llueve 

demasiado se inundan las calles, y cuando hace sol hace en exceso” (Estudiante Institución 

Pública, 14 años); Por el contrario los adolescentes de las Instituciones privadas reconocen las 

consecuencias que se viven a diario por efecto del cambio climático, pero no se sienten inmersos 

en ella, por lo que sus respuestas no son muy argumentadas, como se ha mencionado en las 

anteriores categorías influye de manera directa la posición social en la cual se encuentran debido 

a que al tener más recursos y vivir en zonas privilegiadas no vulnerables los mantiene alejados 
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de esta realidad. “Que haya mucho calor o que se formen los tornados, terremotos, tsunamis” 

(Estudiante Institución Privada, 13 años.); Luego de analizar las representaciones sociales de 

los adolescentes con relación a esta categoría, se puede concluir que los cambios en las 

condiciones atmosféricas tienen un efecto más que evidente en los procesos físicos y químicos 

en los diversos estratos terrestres, cambios en las corrientes oceánicas, aumentos en el nivel del 

mar, tormentas más poderosas y de mayor duración, sequías, incendios y desaparición de 

ecosistemas están entre las principales consecuencias del cambio climático, todas relacionadas 

entre sí ya que las condiciones en la tierra están relacionadas y un cambio en los mares (Global, 

2014). 

 

Adaptación al CC: Con relación a esta categoría de análisis se ha encontrado que los 

adolescentes muestran un conocimiento equivocado acerca de las diferentes estrategias de 

adaptación posibles al cambio climático. Es importante resaltar que esto aplica tanto para los 

adolescentes de las instituciones públicas y privadas, lo que con lleva a la reflexión de la 

importancia de plantear acciones pedagógicas acerca de las diferentes estrategias que se pueden 

implementar para así poder brindar soluciones y ayudas adaptivas al problema que acarea el 

cambio climático. 

 

En voces de los estudiantes de las Instituciones públicas, no es posible adaptarse al 

cambio climático, aludiendo que es imposible vivir con las consecuencias que ellos manifiestas 

tales: como (exceso de calor, fuertes lluvias, inundaciones, sequias extremas, entre otros). En 

cambio en las Instituciones privadas los estudiantes manifiestan que es posible adaptarse, debido 

a que si hace calor se puede utilizar el aire acondicionado y si llueve usar abrigos o salir en 
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carro.   “Si, Porque ya de tanta contaminación eso es lo que nos quedaría, si es mucha calor 

poniendo aire si es de lluvia no se” (Estudiante Institución Privada, 13 años.); Por el contrario 

los estudiantes de instituciones públicas ven el fenómeno como catastrófico, en el que no hay 

posibilidades de adaptación en sus voces señalan: “Siempre nos han enseñado que el ser 

humano tiene la capacidad de adaptarse y que muchos animales la poseen pero va a llegar un 

momento en el que ya no lo vamos a poder lograr hacer y eso es lo que va a pasar si el 

ambiente se sigue deteriorando” (Estudiante Institución Pública, 13 años).  

 

Al confrontar las representaciones sociales de los adolescentes con relación a la 

información científica, se toma como referencia lo expuesto por el (IPCC, 2014) “quien 

manifiesta que la adaptación al cambio climático es el proceso de ajuste al clima actual o 

esperado, y sus efectos. En los sistemas naturales o humanos, la adaptación al cambio climático 

busca moderar o evitar el daño o aprovechar los beneficios y oportunidades que los estímulos 

climáticos reales o esperados puedan presentar.”  Las vías de solución para los estudiantes están 

remotas aunque algunos alcanzan a señalar se orientan a la adopción de alternativas 

sustentables; es necesario que la sociedad en general identifique la complejidad del problema, su 

carácter global, así como las implicaciones que tienen en el origen del mismo; problemas de 

carácter social, económico y político. 

 

Mitigación al CC: Teniendo en cuenta que el problema del cambio climático afecta de 

forma negativa al planeta, al conocer las representaciones sociales que poseen los adolescentes 

de las instituciones públicas y privadas acerca del cambio climático se ha podido evidenciar que 

las acciones para mitigar esta problemática son mínimas y se quedan solo en actividades 
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ecológicas primarias, como: recoger basura, plantar árboles, reducir el consumo de agua, 

reutilizar.  Por todo lo anterior se infiere que falta una cultura ambiental sostenible en el tiempo 

y que llevado a las escuelas promueva acciones transversales que ayuden a fortalecer los 

procesos de mitigación y así lograr que las futuras generaciones gocen de un ambiente agradable 

y habitable;  así manifiestan “Prácticamente recojo cualquier basurita que hay por allí, 

reciclar” (Estudiante Institución Pública, 12 años); “No botando basura, no echando desechos 

a los ríos” (Estudiante Institución Privada, 12 años.).   

 

Realizando la contratación de esta categoría, con las representaciones sociales que 

poseen los adolescentes, se tiene que la mitigación del cambio climático es un conjunto de 

intervenciones humanas que buscan reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI) o mejorar 

sus sumideros (IPCC, 2014), por lo tanto el reconocimiento que ellos hacen dista de lo 

establecido científicamente, sus acciones se proyectan más a enunciados  individualistas, sin 

embargo es importante destacar que los jóvenes saben que el cambio climático está presente en 

nuestros días y que su principal causa es de carácter antropogénico; es necesario entonces 

informar sobre la problemática y  sobre todo enseñar sobre los procesos de adaptación y 

mitigación que existen frente al cambio climático  

 

Sitios de debate: Al analizar esta categoría se ha encontrado que los adolescentes de las 

instituciones públicas tienen poco acceso a la información científica por lo cual recurren a 

fuentes no confiables y por ello tienen un conocimiento erróneo.  A diferencia de los 

adolescentes de las instituciones privadas los cuales si tienen acceso a la información y pueden 

tener conocimiento científico, pero no muestran interés acerca de esta problemática, lo que los 
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lleva al igual que a los adolescentes de las instituciones públicas a no poseer un conocimiento 

científico y por ende consultan sitios no confiados los cuales brindan información irrelevante y 

equivocada. “Si a través del noticiero, y de mis vecinos” (Estudiante Institución Publica, 13 

años); “A través de las clases de ciencias naturales, biología, por mi colegio, mis padres, 

televisión, internet” (Estudiante Institución Privada, 13 años.);  Para dar explicación sobre la 

influencia que tienen los sitios de debate acerca de una concepción errónea del concepto de 

cambio climático en los adolescentes, se toma como referencia el trabajo realizado por 

(Camarasa Belmonte & Moreno Sanz, 1994 p. 127-132.), quienes señalaron que medios de 

comunicación presentan información rápida y deficiente, introduciendo falsas atribuciones y 

erróneas interpretaciones. Lo que hace necesario propiciar espacios de dialogo donde se 

comparen esas representaciones con información científica y veraz, de igual forma enseñar 

sobre qué tipo de fuentes se deben consultar a la hora de abordar un tema. 

 

Al contrastar las representaciones sociales que poseen los adolescentes de las 

instituciones públicas y privadas con el conocimiento científico acerca del cambio climático y 

todas las categorías antes resaltadas, se hace necesario tomar medidas de formación pedagógica 

que contribuyan a una apropiación de la problemática donde se brinde información confiable y 

donde los estudiantes reciban por parte de sus instituciones conocimiento acerca de la temática 

sobre cambio climático, que esta sea incluida en el currículo que se trabaje de manera integrada, 

sabiendo que es un tema de interés mundial y que a partir de allí se tomen acciones adaptativas. 

De igual forma es necesario contextualizar al estudiante que conozcan que medidas y que 

acciones se están realizando en su entorno, por ello se hace importante resaltar que la ciudad de 

Montería-Córdoba está proyectada como una ciudad sostenible, lo que hace necesario que tanto 
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las comunidades educativas y sociedad en general conozcan cómo se está en materia de 

educación y transformación frente a esta problemática, es importante resaltar que se necesita de 

la educación para transformar un país y transformar conciencias, y adquirir hábitos de vida 

saludable y de vida sustentable con el planeta.  

 

 

5.4 Estrategias de intervención pedagógica para la adaptación al cambio climático 

de los adolescentes. 

 

Al analizar las diferentes categorías de análisis, se pudo evidenciar el desconocimiento 

que existe en la temática sobre cambio climático, en las diferentes instituciones educativas 

públicas y privadas de la ciudad de montería objeto de estudio por lo cual se hace pertinente 

diseñar e implementar una estrategias de intervención pedagógica para la adaptación al cambio 

climático en los adolescentes. 

 

Es por ello que se  diseñó una cartilla llamada  “perspectiva sostenible para la adaptación al 

cambio climático de los adolescentes” (Anexo 10) la cual está estructurada pensando en los 

adolescente, por ello el lenguaje utilizado es de fácil comprensión;  además guiados por un 

personaje de importancia ambiental local que es un ave de especies Chavarrí (Chauna 

chavarría), quien  presenta  el contenido presente en la cartilla, fue escogida debido a su 

vulnerabilidad a nivel local  por las consecuencias del cambio climático en su habitad y las 

actividades antropogénicas asociadas a éste. 
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          Se inicia con conceptos que se deben tener en cuenta para poder ahondar en la temática de 

cambio climático, desde el concepto de ambiente con una concepción sistémica, significados de 

las diferentes actividades antropogénicas y juicios para una mejor forma de vida que se proyecte 

a alcanzar la sostenibilidad ambiental, luego de esto se implementaron talleres para afianzar 

conocimientos y que en el recorrido de la estrategia los adolescentes se puedan contextualizar en 

cuanto a la formación que se desea para ellos. 

 

         Seguidamente se profundizó con relación a lo que compete el cambio climático su 

definición de ámbito científico, causas, consecuencias, explicando de forma detallada las 

verdaderas causas que produce el cambio climático en cuanto se refiere a los gases de efecto 

invernadero y clasificando los diferentes gases que por  uso o producción excesiva se acumulan 

en la atmosfera  hasta dar producto al GEI afectando de forma negativa la vida en el planeta; de 

igual forma se resaltan las diferentes consecuencias que el fenómeno global produce ya que en 

la actualidad están tomando mayor fuerza y conllevan a   impactos negativos  para la 

supervivencia de la sociedad en el planeta, este eje temático  fortalecido con una actividad lúdica 

para la apropiación por parte de los estudiantes; posteriormente se explicaron las diferentes 

medidas de adaptación propuestas por el IPCC para contrarrestar las consecuencias que está 

ocasionado el cambio climático en el planeta, para que ellos como integrantes de la comunidad 

la comprendan y puedan aprender a actuar desde las instituciones para el fortalecimiento de los 

procesos formativos y por ende fomentar cultura ambiental, que no se quede en un simple 

activismo ambiental, la adaptación basada en infraestructura puesto que todas las consecuencias 

efecto de este problema ambiental día tras día traen consigo desabastecimiento de recursos que 
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van dando paso a la desaparición de muchas especies, por lo cual se hace necesario mirar nuevas 

posibilidades desde la infraestructura para soportar los estragos que se puedan producir. 

 

Asimismo, se reconoce que se  trabajar en cuanto a la adaptación basada en ecosistemas 

puesto que hoy día estas zonas de gran importancia para el equilibrio ambiental están siendo 

impactadas de forma negativa por la posición egocéntrica del hombre ante la naturaleza, pero 

para estar en armonía con ella se hace necesario reconstruir los ecosistemas, también se resalta la 

adaptación basada en tecnologías ya que en la actualidad se vive inmersos en ellas, sería una 

aliada fundamental para producir impactos que y que se conviertan en amigables del ambiente, 

todo esto se profundiza mediante un Stan donde los adolescentes expondrán de forma creativa, 

por grupos cada una de estas adaptaciones para su mayor comprensión. 

 

Luego de ello se hace referencia a todos los acuerdos, leyes, normas, entes 

gubernamentales y no gubernamentales a nivel mundial, nacional y local, que brindan 

información científica para promover la protección ambiental, adaptación y mitigación frente al 

cambio climático. Seguidamente se muestran países que han adoptado estrategias para alcanzar 

una sostenibilidad ambiental y ejemplos de adaptación y mitigación específicos a sus territorios 

y contextos con resultados exitosos. 

 

Se finaliza la temática a nivel local, en la Ciudad de Montería reconociendo 

problemáticas ambientales que se evidencian en ella, de igual forma los planes propuestos por la 

alcandía que buscan crear estrategias que promuevan una nueva visión frente a las 
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problemáticas,  para así crear medidas de adaptación basadas en la protección de ecosistemas, en  

comunidades, construcciones y buscar que se  promueva  el uso de la adaptación basada en 

tecnologías, para buscar la mitigación ante los efectos de dicha problemática, y que cada día se 

amplié esa  Montería verde que tanto se sueña  para lograr la verdadera proyección de cuidad  

sostenible.  Es importante resaltar que se necesita de la ayuda de la educación para lograr 

promover una cultura ambiental en todas las  personas, no dejando de lado los adolescentes 

piezas fundamentales que se fortalezca con un espíritu crítico, participativo e innovador para 

responder ante tantas amenazas ambientales que atraviesa el planeta hoy día y una de ellas es el 

CC,   por ende que se integre en los planes curriculares la cátedra  de educación ambiental y se 

dé mayor relevancia  de forma interdisciplinar   para seguir la formación en conocimientos y que 

producto de ello se genere una reflexión en los adolescentes que busque una transposición 

didáctica del saber; por todo lo anterior es que se resalta la importancia que jugará la cartilla 

propuesta en todo este proceso de enseñanza –aprendizaje. 

 

5.5 Valoración del impacto de la estrategia pedagógica implementada para 

adaptación de los adolescentes al cambio climático. 

La aplicación de la estrategia pedagógica “Perspectiva Sostenible Para La Adaptación 

al Cambio Climático de los Adolescentes” (cartilla) propició en los adolescentes el 

fortalecimiento conceptual, de aspectos relacionados al cambio climático que ellos de acuerdo a 

sus imaginarios eran correctas pero al compararlo con el nivel científico denotaba un 

conocimiento bajo con respeto a la temática e incluso se considera erróneo, términos como 

cambio climático eran mayormente confundidos con variabilidad climática y las causas del 

origen del cambio climático eran atribuidos a los residuos sólidos, fueron algunos ejes temáticos 
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que se tuvieron en cuenta en la estrategia pedagógica para lograr una comprensión idónea y 

científica para de esta manera  fortalecer el conocimiento de los adolescentes.  

 

El manejo de la cartilla se realizó de forma didáctica por medio de talleres los cuales 

fueron aplicados en las cuatro instituciones educativas con un tiempo estimado de dos horas por 

taller, donde primero se explicaba la temática y posteriormente el taller para afianzar 

conocimientos, por ser actividades lúdico-pedagógicas los estudiantes mostraron interés y 

participación activamente en cada uno de ellos, lo que permitió una mayor comprensión de la 

temática, y una mejor apropiación del tema.      

 

   Es importante resaltar que como eran la misma población a la cual se les había hecho la 

entrevistas, se decidió antes de iniciar el taller volver a plantear preguntas realizadas  en estas,  a 

lo cual muchos respondían de la misma forma como lo hicieron al principio del trabajo 

investigativo, otros un poco más interesados en el tema aludieron que observaron videos en 

youtube sobre cambio climático y se asombraban de las imágenes observadas en estos por lo 

cual tenían muchas preguntas, unas un tanto exageradas otras un poco más reales, la cual se 

fueron dando explicación en el trascurso de la aplicación de la cartilla. De igual forma debido a 

la falta de respuestas y poco conocimiento sobre las estrategia de adaptación al cambio climático 

como medida de resolución a la problemática ambiental y a su vez relacionado con la bajo 

conocimiento de la temática proporcionado por el análisis inicial de sus mismas 

representaciones sociales (figuras 5 y 6). se enfatizó  en la temática, por ello la actividad 

permitió, que luego de la explicación, ellos tomaran las banderas del tema para mostrarles a sus 

compañeros cuales eran las medidas  conveniente, por tal razón la actividad se basó en un Stan 
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de la feria de la ciencia donde por grupos de trabajo se le daban una de las medidas de 

adaptación al igual que materiales para que ellos mostraran la medida de adaptación a sus 

compañeros pero apropiándose del tema, fue una actividad enriquecedora donde los estudiantes 

tomaron posturas muy determinantes en cuanto a su Stan y su medida de adaptación, por 

supuesto al final se realizó una intervención por nuestra parte para profundizar en el tema y para 

mostrar que cada medida de adaptación es importante tenerla en cuenta.  

 

Luego para contextualizar  al estudiante la actividad escogida fue un texto pretexto el 

cual nos nuestra una problemática muy cotidiano que vive una niña de la cuidad de Montería, 

con la cual algunos estudiantes se sintieron identificados y hablaban de forma fluida frente a 

otras problemáticas ambientales que padecen, luego de leer el texto pretexto se les pedía que 

respondieran una pregunta para generar un conversatorio entre todas, acerca de cómo está 

Montería frente a la temática sobre cambio climático. Como actividad de finalización de la 

cartilla y como forma para dejar una reflexión en los estudiantes les llevamos la canción “el 

marranito” de Jorge Veloza la cual tiene una letra muy diciente y un ritmo pegajoso, esto causa 

risas por parte de los adolescentes por su letra muy peculiar pero permitió luego de escucharla 

una reflexión en torno a ella.   

 

Para valorar el impacto de la estrategia se utilizó una encuesta de preguntas abiertas 

(Anexos 2) en la que se resaltó los conceptos antes pocos conocidos por los adolescentes, esta 

encuesta se analizó por medio del software Atlas ti el proporcionó las siguientes redes 

semánticas: 
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Figura 5. Representaciones Sociales Sobre Cambio Climático De Los Estudiantes De Las Instituciones Educativas 

Publicas post a la implementación de la estrategia pedagógica. 
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Figura 6. Representaciones Sociales Sobre Cambio Climático De Los Estudiantes De Las Instituciones Educativas 

Privadas luego de  la implementación de la estrategia pedagógica. 
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Para determinar el impacto de la estrategia se comparó el análisis de las representaciones 

sociales de los colegios públicos y privados inicial (figura 3 y 4) con el análisis de estas mismas 

instituciones educativas después de aplicada la estrategia pedagógica (figura 5 y 6). Inicialmente 

se evidenció un desconocimiento de la temática de cambio climático arraigadas a los sitios de 

debate, por consiguiente poco conocimiento con respecto a causas, consecuencias, adaptación y 

mitigación del cambio climático.  Sin embargo es importante resaltar que posteriormente a la 

aplicación de la estrategia pedagógica (figura 5 y 6) se observó que el desconocimiento 

mostrado al  inicio por los adolescentes ahora se transformó en conocimiento, dado que la 

cartilla sirvió como fuente de información veraz, científica y actualizada sobre el cambio 

climático y aspectos referentes a las temáticas de causas, consecuencias, adaptación y 

mitigación, tuvieron una mayor apropiación de saber adecuado debido aplicación de la 

estrategia. 

 

Luego del trabajo realizado y el compromiso asumido por los investigadores se pudo 

hacer un “pre” y “post” evidenciando en las (figuras 5 y 6) los resultados positivos obtenidos 

sobre las representaciones finales que han adquirido los adolescentes y su apropiación frente a la 

temática del cambio climático que ha impactado en ellos puesto que son los directamente 

implicados en un futuro ya sea positivamente o negativamente dependiendo de sus acciones. Al 

analizar los juicios emitidos por los adolescentes en la primera etapa de la investigación “pre”  

se pudo evidenciar en sus voces un grado de desconocimiento con relación al conocimiento 

sobre cambio climático, causas, consecuencias, medidas de adaptación y mitigación respecto a 

la problemática, en su gran mayoría en ambos contextos objeto de estudio ya que sus fuentes de 

consultas o veracidad de la información no era más eficiente e incluso el desinterés otro factor 
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preocupante y que como consecuencia fundamental aportó al grado de desconocimiento 

encontrado.  

Por el contrario para satisfacción del equipo investigativo luego  de  la aplicación de la 

estrategia de intervención  “post” y su eventual profundización en la temática de cambio 

climático abordada en su totalidad se tiene la erradicación notoriamente del desconocimiento 

que existía al respecto, es por ello que se muestran voces de los adolescentes de Instituciones 

Públicas y Privadas de las cuatro instituciones objeto de investigación  obtenidas en la encuesta 

final para conocer sus nuevas representaciones significativas en conocimiento y actitud frente a 

la problemática que actualmente se vivencia con el cambio climático. 

 

El cambio climático científicamente es concebido por El Panel Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 2007), como “cualquier cambio en el clima, debido a 

la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas y que persiste durante un 

periodo prolongado de tiempo” (IPCC, 2007).  De igual forma, el Convenio marco de las 

Naciones Unidad, lo define como un “cambio identificable del clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial, y que 

se suma a la variabilidad climática natural, observada en periodos de tiempo comparables” 

(CMNUCC, 1992). 

 

A continuación se puede mostrar la apropiación y contextualización dada por los 

adolescentes de instituciones públicas y privadas al concepto de cambio climático “Es un 

proceso que data desde más o menos 1840 en la revolución industrial en la cual con la quema 
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de combustibles fósiles generaron alteraciones en el clima en los últimos tiempos o la 

deforestación en el planeta” (Estudiante Institución Privada, 12 años.) De la misma manera se 

pudo constatar en las instituciones públicas “Es cuando la temperatura disminuye o aumenta en 

un tiempo prolongado produciendo daños en el planeta irreparables” (Estudiante Institución 

Pública, 13años.) 

 

Con relación al saber previo que poseían los adolescentes de las diferentes instituciones 

estadio de la investigación, se encontró un mínimo conocimiento sobre las causas y 

consecuencias del cambio climático, pero se demostraba un conocimiento vivencial en cuanto a 

los estudiantes de Instituciones públicas puesto que vi en  zonas vulnerables a las consecuencias 

producto del cambio climático, por su parte los adolescentes de instituciones privadas tenían una 

mirada muy global frente al planteamiento, no sintiéndose inmersos en la problemática pero 

luego del “post” realizado se puede testimoniar un nuevo saber relevante ante causas y 

consecuencias del CC, “combustible de autos, gas metano de la ganadería, uso de fertilizantes y 

la deforestación” (Estudiante Institución Pública, 13años.) La mayor causa son los gases de 

efecto invernadero (Estudiante Institución Privada, 12 años). 

 

Para tal afirmación se toma como referencia y la relación con el conocimiento científico 

que los adolescentes han asumido, se conoce que el IPCC (2014) define las causas del CC como 

“la influencia humana en el sistema climático es clara. Esto es evidente por el incremento de las 

concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, es probable que las 

actividades antrópica sea la causa dominante del calentamiento observado desde la mitad del 

siglo XX, las emisiones continuas de gases de efecto invernadero causan un calentamiento 
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mayor y cambios en todos los componentes climáticos”. 

 

De igual forma se puede comprender el conocimiento con relación a las consecuencias 

en ambos contextos “mucho calor en la ciudad, lluvias fuertes, playas perdiéndose, los polos 

derritiéndose” (Estudiante Institución Privada, 14 años.) “las sequias, inundaciones, la 

desaparición de especies” (Estudiante Institución Pública, 15 años.) 

 

En este orden de saberes se toma como referencia lo expuesto por el (IPCC, 2014) 

“quien manifiesta que la adaptación al cambio climático es el proceso de ajuste al clima actual o 

esperado, y sus efectos. En los sistemas naturales o humanos, la adaptación al cambio climático 

busca moderar o evitar el daño o aprovechar los beneficios y oportunidades que los estímulos 

climáticos reales o esperados puedan presentar.”  Para comprobar su apropiación a este concepto 

se formuló la siguiente pregunta en la encuesta ¿Cuáles son las medidas de adaptación que 

ayudan a enfrentar los efectos del cambio climático? y al analizar las voces de los adolescentes 

con relación a las medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático se encontró 

una actitud positiva por su parte y visionaste a acciones de mitigación pasando de un nivel de 

activismo ecológico, ante lo que cabe aclarar que n es algo erróneo pero que si se debe 

trascender “que la comunidad se reúna y pueda hablar de esto, recuperar todo esos lugares 

perdidos, tener más conciencia ecológica” (Estudiante Institución Pública, 13 años.) 

Conformar grupos aquí en el colegio, en nuestro barrio o en las redes sociales para tener días 

en los cuales plantemos árboles y así conservar los ecosistemas, además usar la tecnología de 

forma útil para  ahorrar la  energía” (Estudiante Institución Privada, 14 años.). 
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Finalmente se concluye que el impacto de la estrategia fue positivo y respondiendo a los 

resultados esperados debido a que los adolescentes cumplieron satisfactoriamente con el 

empoderamiento del conocimiento científico sobre cambio climático, generando a su vez 

actitudes y aptitudes, además de una conciencia ambiental para la adaptabilidad personal, 

grupal, territorial y mundial. 

El cambio climático es una realidad, en la representación social de la conciencia individual 

se identifican relaciones ambientales–culturales entre la conciencia del humano con su participación 

con el cambio climático, los adolescentes ahora se asumen como parte del problema y en su 

generación, por lo que se requieren cambios culturales, conciencia y reflexión y se apuesta por la 

educación ambiental, como punto de partida para llevar a cabo acciones individuales y puntuales que 

contribuyan a mitigar problemáticas ambientales, los adolescentes mencionan la urgencia de actuar 

ante el cambio climático,  dada la existencia de un futuro cercano que puede ser catastrófico para la 

vida en la tierra por lo que apela por generar una transición y adoptar nuevas conductas, individuales 

y colectivas. 

 

El rol que juega la escuela es preponderante en la formación integral del individuo, ya sea de 

manera formal en el currículum o de manera no formal, hay que resaltar que la inclusión de 

temáticas ambientales en el espacio educativo se insertan en la representación social del estudiante, 

por considerarse un espacio en el que tienen lugar comunicaciones interpersonales (Ibáñez, 1994 p. 

15) y las condiciones sociales, económicas y culturales de este contexto (Moscovici, 2002 citado por 

Terrón, 2010 p. 38) 
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6. CONCLUSIONES  

 

Al identificar las representaciones sociales de los adolescentes se demostró que el 

conocimiento que tienen en ambos contextos, es decir los de instituciones privadas y públicas en 

su gran mayoría estuvo dominado por concepciones erróneas con relación al cambio climático lo 

cual estaba intrincadamente relacionados con su fuente de información, y con el hecho de 

confundir causas y consecuencias del fenómeno. 

 

Comparando los distintos contextos en los cuales se desenvuelven los adolescentes se 

determinó que la influencia del estrato socio-económico está arraigada a la manera en que los 

adolescentes perciben las causas y consecuencias del cambio climático debido a que los 

adolescentes de los estratos 1, 2 y 3 manifestaron la cercanía de los efectos que está ocasionando 

la problemática ambiental puesto  a que están inmersos en un contexto vulnerable en los cuales 
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se vivencian los impactos del cambio climático. En cambio los adolescentes de los estratos 4,5 y 

6 mostraron un desinterés sobre las consecuencias de dicha problemática atribuyendo a que su 

contexto aún no presenta riesgos de vulnerabilidad, por lo cual estos adolescentes perciben el 

cambio climático lejano a su territorio. 

 

El bajo nivel de conocimiento general en temas relacionados con el cambio climático 

suscito la necesidad de diseñar una estrategia pedagógica, la cual se consolido como una cartilla 

de intervención pedagógica “Perspectiva Sostenible Para La Adaptación al Cambio Climático 

de los Adolescentes”, para posteriormente ser implementada en las instituciones educativa 

objeto de estudio con la muestra de adolescentes inicial, resultando que el impacto causado en la 

población de adolescentes a nivel cognitivo fue satisfactorio porque promovió el interés 

proactivo-  ambiental para generar soluciones adaptativa  al cambio climático. 

 

Es por ello que esta investigación contribuyó al fortalecimiento del saber en los 

adolescentes con relación al cambio climático para analizar los daños ambientales que se han 

causado al planeta en una línea de tiempo desde la revolución industrial hasta hoy día, por ende 

se hace necesario actuar desde la educación formal para incentivar a los adolescentes a tener un 

espíritu crítico-reflexivos con su ambiente circundante y además generar soluciones que 

promuevan la sustentabilidad entre hombre- ambiente. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

La investigación formuló análisis sobre las representaciones sociales de los adolescentes 

sobre cambio climático en la ciudad de Montería, por lo que se limitó la investigación al 

contexto urbano, se recomienda, que los grupos focales en este caso los adolescentes se 

clasifiquen en distintos contextos, es decir contemple la posibilidad de identificar estas 

representaciones en el contexto rural y hacer la comparación con el contexto urbano ya que la 

investigación se enfatizó solo en contexto urbano. 

 

También se recomienda a nivel institucional a fortalecer el desarrollo interdisciplinar de 

la educación ambiental desde el currículo, para gestar la participación proactiva de la comunidad 

educativa en la adaptación y mitigación al cambio climático, consecuentemente generando una 

cultura ambiental. 

 

En cuanto a la aplicación de la estrategia de intervención pedagógica “Perspectiva 

Sostenible Para La Adaptación al Cambio Climático de los Adolescentes” que se promuevan 

más espacios para el debate científico de los temas asociados a la adaptación al cambio 

climático.  
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A partir del proceso investigativo se pudo establecer que en las instituciones educativas 

no desarrollan temáticas relacionadas con el fenómeno del cambio climático, por lo tanto 

recomendamos a los docentes tratar esta temática, más aun cuando La Ley 1549 DE 2012 en 

su Artículo 8 plantea que los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). De acuerdo a como 

se conciben en la política, incorporarán, a las dinámicas curriculares de los establecimientos 

educativos, de manera transversal, problemas ambientales relacionados con los diagnósticos 

de sus contextos particulares, tales como, cambio climático, biodiversidad, agua, manejo de 

suelo, gestión del riesgo y gestión integral de residuos sólidos, entre otros, para lo cual, 

desarrollarán proyectos concretos, que permitan a los niños, niñas y adolescentes, el 

desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones éticas y 

responsables, frente al manejo sostenible del ambiente. 

Al gobierno municipal seguir con el trabajo continuo de fortalecimiento a la temática 

asociada al cambio climático y adaptación del mismo que promuevan la participación a  nivel 

individual y comunitario para que sean capaces de ajustar esos proyectos o planes de 

mejoramiento ambiental a partir de las necesidades de la persona para con su ambiente y así 

contribuir a la meta común de llegar a ser una ciudad sostenible y a su vez cooperar a nivel 

nacional y mundial con la finalidad en común de adaptación y mitigación del cambio climático. 

 

 A la universidad de Córdoba se le recomienda seguir con el apoyo a la investigación en 

temas ambientales para fortalecer las bases científicas del desarrollo de conocimientos a nivel 

local, departamental y nacional.  



 

87 

 

 

 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

Abric, C. (2001). Metodología de recolección de las representaciones sociales en prácticas 

sociales y representaciones. En Filosofía y cultura contemporánea. México: Ediciones 

Coyoacán. 

 

Abric, J. (1994).  Et l'artisanat: análise du contenu et de la estructure d'une representation sociale. 

Bulletin de Psychologie 

 

Abric, J. (1994). L¨organitatión interme des representtions social. En: Guimelli, C. Structure et 

transformtions des representations sociales. Delachaux et Niestlé. Lausanne. 

 

ALCALDIA DE MONTERÍA (2011). Plan Maestro de Cambio Climático – Montería Ciudad 

Verde 2019.  66 p. 

 

Alfonso, N. (2015). Representaciones sociales y prácticas investigativas de los profesores 

universitarios de Colombia. En R. Calixto, (coord.). Representaciones sociales en la 

práctica educativa y en la formación docente, México: ISCEEM (pp. 71-86). 

  

Alvear, N;   Ceballos, V, Urbano, M. Los jóvenes de la ciudad de Popayán frente al cambio 

climático. Un estudio desde las representaciones sociales. Revista Ingenierías 

Universidad de Medellín, vol. 14, núm. 26, enero-junio, 2015, pp. 43-56. 

 

Arias Valencia, M (2000). La triangulación metodológica: sus principios, alcances y 

limitaciones", Investigación y Educación en Enfermería. Revista Investigación en 

Enfermería. vol. XVIII, núm. 1, marzo, 2000, pp. 13-26 Universidad de Antioquia 

Medellín, Colombia. 

 

Arnal, J. (1992). Investigación Educativa. Barcelona: Editorial Labor.  

 

Bayón, P. (2002), "El medio ambiente, el desarrollo sostenible y la educación", Revista 

Educación, núm. 105, segunda época, enero-abril/2002, La Habana, Cuba, pp. 3-9. 

 

Bernal Torres, C. (2006) Metodología de la investigación. Para administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales.  México: Pearson educación, 286 p.  

 



 

88 

 

Bisquerra, R. (2009). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid: Editorial La Muralla. 

 

Bolin, B., B.R. Doos, J. Jager y R.A. Warrick. (Eds.). 1986. The greenhouse effect, climatic 

change and ecosystems. SCOPE Report 29, Wiley, Nueva York. 

 

Boyes, E y Stanisstreet, M. (1992). Students perception of global warming, international journal 

of Enveroimental studies, 42 (4), 287-300 p. 

 

Bulkeley, H. (2000). "Common knowledge? Public understanding of climate change in 

Newcastle, Australia", Public Understanding of Science, 9: 313-33 

Calixto Flores, Raúl (2004) Medio ambiente, ciudad y género. Percepciones ambientales de 

educadoras Tiempo de Educar [en línea], 5 (enero-junio) : [Fecha de consulta: 14 de 

noviembre de 2016] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31100903> 

ISSN 1665-0824. 

  

Calixto Flores, Raúl; Herrera Reyes, Lucila. (2010). Estudio sobre la percepciones y la 

educación ambiental. Tiempo de Educar, vol. 11, núm. 22, julio-diciembre, pp. 227- 249 

Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, México. 

 

Calixto, R. (2015). Las representaciones sociales del cambio climático en estudiantes de 

educación secundaria. México: Revista de Estudios y Experiencias en Educación Vol. 

14 Nº 27. pp. 15 – 32. 

 

Camarasa Belmonte, A. & Morenos Sanz, F. (1994). Algunas Reflexiones Sobre La Percepción 

Del Cambio Climático En Una Muestra De Población Adulta De Nivel Cultural Medio. 

Alcalá de Henares, España. Serie Geográfica, 1994, vol. 4, pp. 127-132. 

 

Caride, J. y Meira, P. (2001). Ed. Ambiental y Desarrollo humano. Barcelona: Ariel. 

 

Chambers, R. (2010). Prefacio. Manual para el Análisis de Capacidad y Vulnerabilidad Climática 

(CVCA). Recuperado el noviembre 2016, de CARE International: http:// 

www.careclimatechange.org/files/adaptation/CARE_ CVCA_Handbook-2009-

Spanish.pdf 

 

Correa, I. (2012). Cambio climático y representaciones sociales entre estudiantes de educación 

superior en: Ortiz, B. y Velasco, C. (coords.). La percepción social del cambio 

climático, México: Universidad Iberoamericana Puebla y Secretaria de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, pp. 107-122. 

 

De Souza Minayo, M. (2006). Metodología de la Investigación para Administración, Economía, 

Humanidades y Ciencias Sociales. 2da Edición. México; Pearson Educación, 286 pp. 

 

DNP, IDEAM, MADS y UNGRD. 2012. ABC: Adaptación Bases Conceptuales. Marco 

conceptual y lineamientos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

Bogotá, Colombia. 

 



 

89 

 

Ereaut, G. y N. Segnit (2006). Warm words. How are we telling the climate story and can we tell 

it better? Londres: Institute for Public Policy Research. 

 

Evans A. and Steven D. (2007) Climate change: the state of the debate The London Accord and 

Centre of International Cooperation. 

 

Fernández, G; González, F y Molina, J. (2011). El Cambio climático y el agua: lo que piensan 

los universitarios.   Revista Enseñanza de las ciencias, 29(3), 427–438. 

 

Foladori, Guillermo & Edgar González Gaudiano (2001) “En pos de la Historia en educación 

ambiental”, en: Tópicos en educación ambiental, Vol. 3, Núm 8 28-44. 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - Unicef (2011). La Adolescencia Una Época de 

Oportunidades. Nueva York, EE.UU. ISBN: 978-92-806-4557-6. p. 42-44. 

 

Fontana, A., Frey, J. (2005). The Interview, from neutral stance to political involvement. En N. 

K. Denzin & y S., Lincoln (Comp). The Sage Handbook of Qualitative Research (695-

727). London, UK: Sage. 

 

González, E y Maldonado, A. (2013). Los jóvenes universitarios y el cambio climático: un 

estudio de representaciones sociales. Xalapa, Veracruz: Universidad Veracruzana. 

 

González, E., y Maldonado, A. (2012). Representaciones sociales y cambio climático, el caso de 

Veracruz en: Ortiz y Velasco (coords.). La percepción social del cambio climático. 

México: Universidad Iberoamericana Puebla y Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 82-106. 

 

González, J., y Hernández, Z. (2003). Paradigmas Emergentes Y Métodos De Investigación en el 

Campo de la Orientación. 

 

Global, C. C. (2014). Cambio Climático Global. Obtenido de 

http://cambioclimaticoglobal.com/consecuencias-del-cambio-climatico 

 

Gutiérrez, J y Pozo, T. (2006) Modelos teóricos contemporáneos y marcos de fundamentación de 

la educación ambiental para el desarrollo sostenible. Revista iberoamericana de 

educación. Nº 41 pp. 21-68. 

 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la 

Investigación (Quinta edición ed.).(J. Mares Chacón, Ed.) Mexico, DF. Mc Graw Hill. 

 

Herrera, R. L, Martinez, R. M, Lopez, G.C. (2007). Percepciones universitarias: una visión para 

el campo de la educación ambiental, Alternativas en educación para la cooperación, la 

sustentabilidad y la paz. México. ISBN: 978-607- 7506-10- 2.  

 

Hidalgo, C y Pisano, I.  (2010). Predictores de la percepción de riesgo y del comportamiento ante 

el cambio climático. Un estudio piloto. Psyecology.  pp. 39-46. 



 

90 

 

Ibañez, T. (1988). Representaciones sociales, teoría y método. En T. Ibáñez, Ideologías de la vida 

cotidiana (págs. 14-90). Barcelona: Sendai. 
 

IDEAM, (2010) En: ALCALDIA DE MONTEÍA (2011). Plan Maestro de Cambio Climático – 

Montería Ciudad Verde 2019 

 

IPCC (2014b). Climate change 2014. Synthesis Report. Contribution of working groups I, II and 

III to the Fifth Assessment Report of the IPCC. Geneva, Switzerland: IPCC. Disponible 

en: http://ar5-syr.ipcc.ch/. 

 

IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo 

I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, 

A. (directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 104 págs. 

 

 

IPCC, 2014. Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad – Resumen para 

responsables de políticas. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de 

Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

[Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. 

Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. 

MacCracken, P.R. Mastrandrea y L.L. White (eds.)]. Organización Meteorológica 

Mundial, Ginebra, Suiza, 34 págs. (en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso). 

 

Jacobson, H.K. y M.F. Price. (1990). A Framework for Research on the Human Dimensions of 

Global Environmental Change. Human Dimensions of Global Environmental Change 

Programme, Barcelona, España. 

 

Jaén, M & Barbudo, P (2010). Evolución de las Percepciones Medioambientales de Los Alumnos 

de Educación Secundaria en un Curso Académico. Murcia, España: Revista Eureka 

sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. pp 247 – 259. 

 

Jodelet, D. (1986), “La representación social: fenómenos, concepto y teoría” en S. Moscovici 

(coord.), Psicología social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas 

sociales, España, Paidós: 469-494. 

 

Keinnear & Taylor,  (1998) “Diseño de Investigación Descriptiva con Enfoque Cuantitativo”  

405 p. 

 

 

Krippendorff, K.(1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y Práctica. Barcelona 

Piados Comunicación. 190 p. 

 

Krosnic, J.; A. HolbrCCk; L. Lowe y P. Visser (2006). "The origins and consequences of 

democratic citizens' policy agendas: a study of popular concern about global 

warming", Climate Change, 77: 7-43. 

 



 

91 

 

MADS. 2013. Adaptación basada en Comunidades: Bases conceptuales y guía metodológica 

para iniciativas rápidas en Colombia. Documento de trabajo de la Dirección de Cambio 

Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 63 p. 

 

Martín, J. (2008) La nueva realidad del calentamiento global. Un decálogo del cambio climático. 

Diez años de cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-

2008. Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica, Universidad de Barcelona. 

 

Martínez Migueléz, M.  (2006). La Investigación Cualitativa (Síntesis Conceptual).  Revista Iipsi 

Facultad De Psicología Un M S M.   ISSN: 1560 - 909X VOL. 9 - Nº 1 - 2006 PP. 123 – 

146. 

 

Martínez, C. (2011). Percepción ambiental de los estudiantes de la Universidad Veracruzana”, 

presentado en XI Congreso Nacional de Investigación Educativa, San Nicolás de los 

Garza, Nuevo León. 

 

Meira, P. Á. (2009). Comunicar el cambio climático: escenario social y líneas de acción. España: 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Organismo Autónomo de 

Parques Nacionales. 

 

Merrian, S. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. 2. ed. 

Jossey-Bas Inc. 

 

Moscovici, S. (1984). “The phenomenon of social representation”, en Farr, R. y Moscovici, S. 

(Eds.). Social representation. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Moser, S. C. (2010). "Communicating climate change: history, challenges, process and future 

directions", Climate Change, p.1, 31-53. 

 

Muñoz, P. & Muñoz, I. (2001). Intervención en la familia. Estudio de casos. En Pérez Serrano, 

G. (Coord.). Modelos de investigación educativa en educación social y animación 

sociocultural. Madrid: Narcea. 

 

Neira, C. (2011).  Escenarios Ecoformativos en la Enseñanza Universitaria. Estudio de Caso. 

 

Ñaupas, H. Mejía, E. Novoa, E y Villagomez, A. (2014) Metodolología de la investigación.  

Bogotá: Ediciones de la U. 535 p. 

 

O’Connor, R.E., Bord, R. J. y Fisher, A. (1999) Risk Perceptions, General Environmental 

Beliefs, and Willingness to Address Climate Change. Risk Analysis, Vol. 19, No. 3 

 

O'Connor, R.; R. J. Bord; B. Yarnal y N. Wiefek (2002). "Who wants to reduce greenhouse gas 

emissions?", Social Science Quarterly, 83(1): 1-17.  

 



 

92 

 

Oltra, C. Solà, R. Sala, R. Prades, A. & Gamero, N. (2009). Cambio climático: percepciones y 

discursos públicos. Barcelona. España. Centro de Investigación Sociotécnica-CIEMAT. 

Prisma Social, Revista de Ciencias Sociales. 

 

ONU, 1992. Convención Marco de Las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático. NY, EE.UU. 

1992. Cumbre de la tierra, Rio 92. 50 págs. 

 

Pérez Serrano, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos, interrogantes y métodos. España, La 

Muralla. 

 

Picardo Joao, O., Balmore Pacheco, R., & Escobar Baños, J. C. (2004). Diccionario 

enciclopédico de ciencias de la educación. San Salvador: El Salvador. 

 

Pinilla Herrera, M. Sánchez, J. Rueda, A & Pinzón, Carlos. (2010). Variabilidad Climática y 

Cambio Climático: Percepciones y Procesos De Adaptación Espontánea Entre 

Campesinos Del Centro De Santander, Colombia. Santander, Colombia. Convenio 

46/3379, suscrito entre ISAGEN E.S.P. y FUNDACIÓN NATURA COLOMBIA en el 

marco del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso. 

 

PNUD (2006). Plan local de manejo de riesgos: comunidad de San Felipe, Yucatán, Proyecto de 

Manejo Local de Riesgos en la Península de Yucatán y Tabasco – Unidad Micro 

Regional de Atención a Contingencias Costa-Nororiental Yucatán. 

 

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2007). Informe sobre Desarrollo 

Humano 2007-2008. La lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un 

mundo dividido, pnud, Nueva York. 

 

PNUD, 2007. Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008 La lucha contra el cambio climático: 

Solidaridad frente a un mundo dividido. Barcelona, Madrid & México D.F. Edición: 

Green Ink Inc. ISBN: 978-84-8476-322-2. Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 1 UN Plaza, Nueva York, Nueva York, 10017, EE.UU. 402 págs. 

 

Priotto, G. (Comp.) (2006). Educación Ambiental para el desarrollo sustentable. Buenos Aires: 

Editorial Miño y Dávila. 

 

Retamal, R, Rojas, J y Parra, O. Percepción al cambio climático y a la gestión del agua: aportes 

de las estrategias metodológicas cualitativas para su comprensión. Ambient. 

soc. vol.14 no.1 São Paulo Jan./June 2011 http://dx.doi.org/10.1590/S1414-

753X2011000100010. 

  
Rodríguez Becerra, Manuel. 1994. “La Convención de Cambio Climático”. En Manuel 

Rodríguez Becerra. Crisis ambiental y relaciones internacionales. Bogotá: Cerec. 

Disponible en http://www.manuelrodriguezbecerra.com. 

 

Rodríguez, M & Mance, H (2009). Cambio Climático: Lo que está en juego. Bogotá D.C., 

Colombia. Foro Nacional Ambiental. ISBN 978-958-99007-6-5. 



 

93 

 

 

Rodríguez, S. F. (1991), “Percepción ambiental”, en B. F. Jiménez y J. I. Aragones Introducción 

a la Psicología ambiental, Alianza Madrid. 

 

 

Rovere, M. (2012). ¿Qué es una Estrategia. Sitio consultado, 16(4), 04. 

 

 

SAP (2005), “Niños, Salud y Ambiente, en el marco del Proyecto Perfil SANA: Sociedad 

Argentina de Pediatría (SAP); Dirección Nacional de Salud Materno Infantil, Dirección 

Nacional de Promoción y Protección de la Salud y Dirección Nacional de Gestión 

Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de 

Salud y Ambiente de la Nación (MSyA); y Asociación Argentina de Médicos por el 

Medio Ambiente (AAMMA)”, Boletín informativo de la SAP. Argentina. 

 

Simons, H. (2011). El Estudio de Caso: Teoría y Práctica. Ediciones Morata. 

 

 

Soares, D & Gutierrez, I (2011). Vulnerabilidad social, institucionalidad y percepciones sobre el 

cambio climático: un acercamiento al municipio de San Felipe, Costa de Yucatán. 

México D.F., México. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. CIENCIA ergo sum, 

Vol. 18-3. 

 

Sonnett, J. (2006). "Representing the Earth: Global climate issues in popular, political, scientific, 

business, industry, and environmentalist news: A new old sociology of knowledge", 

Dissertation Abstracts International. A: The Humanities and Social Sciences, 67(02): 

743. 

 

Stake, R. (2007). Investigación con estudio de caso. Madrid. Ediciones Morata 160 p. 

 

Stern, P.C., O.R. Young y D. Druckman (Eds.). 1992. Global Environmental Change. 

Understanding the Human Dimensions. National Academic Press, Washington, D.C. 

 

Suarez, R. (2015). Colombia se une al esfuerzo global de enfrentar el cambio climático. En: El 

ABC de los compromisos de Colombia para la cop 21. Minambiente. 32 p. 
 

Terrón Amigón, E. (2010). Educación ambiental Representaciones sociales y sus implicaciones 

educativas. México: UPN. 
 

Torres, M. (1996),”La dimensión ambiental; Un reto para la educación de la nueva sociedad”.    

Proyectos Ambientales Escolares, En serie documentos especiales. Ministerio de 

Educación Nacional. Bogotá, mayo de 1996. 

 

Torres, M. (2002) Reflexión-Acción: El Diálogo fundamental para la Educación Ambiental. 

Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, D. C.  

 



 

94 

 

Urbina, S. J. (2012). La percepción social del cambio climático en el ámbito urbano. En Ortiz, B. 

(coord.). La percepción social del cambio climático, pp. 21-38. San Andrés Cholula, 

Puebla: Universidad Iberoamericana. 

 

Yin, R. (1994). Case study Research. Desing and methods, Applied Social Research Methods 

Series. Vol. 5. Second Editión, Sage Publications, London. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXOS  1: Entrevista a profundidad Instituciones Educativas públicas y privadas de la ciudad 

de Montería objeto de estudio   

 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 

LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

Título del trabajo de investigación: Representaciones sociales sobre el cambio climático en los 

adolescentes de instituciones educativas oficiales y privadas de la ciudad de Montería. 

 

Objetivo: Analizar las representaciones sociales en adolecentes de la Institución Educativa 

públicas y privadas de la ciudad de Montería objeto de estudio, sobre el cambio climático como 

herramienta para el diseño de estrategias de intervención pedagógica. 

 

Institución Educativa:  

Nombre Completo:  

Edad:  

Grado:  

Dirección de Residencia:  

(Barrio) 

Estrato Socioeconómico:  

 

1. ¿Te gusta hablar sobre el ambiente? ¿Por qué? 
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2. ¿Qué es el medio ambiente para ti? 

3. ¿Cómo te imaginas un ambiente ideal? 

4. ¿Crees que el ambiente es sano hoy en día? 

5. ¿Te preocupas por el ambiente? 

6. ¿Has escuchado hablar del cambio climático? ¿A través de qué medios? 

7. ¿Para ti qué es cambio climático? 

8. ¿Cuáles crees son las causas que originan cambio climático? 

9. ¿En tu barrio se están sintiendo los efectos del cambio climático? ¿Por qué? 

10. ¿Cuáles consideras son los efectos del cambio climático? 

11.  ¿Has escuchado hablar de los gases de efecto invernadero? 

12. ¿Sabes qué es el efecto Invernadero? 

13. ¿Qué sabes sobre la capa de ozono? 

14. ¿Qué sabes del derretimiento de los polos? 

15. ¿Qué sabes del fenómeno del niño? 

16. Qué sabes del fenómeno de la niña? 

17. ¿Qué sabes de variabilidad climática? (Sequías e inundaciones, huracanes, tsunami) 

18. ¿Quiénes consideras son responsables de ocasionar el cambio climático? 

19. ¿En qué medida la población influye en el cambio climático? 

20. ¿Crees que el cambio climático se puede controlar? ¿Cómo? 

21. ¿Es posible adaptarse al cambio climático? ¿Cómo? 

22. ¿Crees que el cambio climático puede afectar de forma negativa al ser humano? ¿Por 

qué? 

23. ¿Qué haces tú para cuidar el medio ambiente? 
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24. ¿Qué crees que se debería hacer para reducir los efectos del cambio climático? 

25. ¿En tu colegio o en tu casa hablan de temas asociados al medio ambiente o al cambio 

climático? 

26. ¿Dónde has escuchado hablar repetidamente de cambio climático? 

27. ¿Cómo crees que será el futuro del planeta con el cambio climático? 

28. ¿Realizas acciones que influyen en la disminución del cambio climático? 

29. ¿Qué acciones realizadas en mi familia influyen en la disminución del cambio climático? 

30. ¿Qué acciones realizadas en mi escuela influyen en la disminución del cambio climático? 

ANEXOS  2. Encuesta de preguntas abiertas para conocer el impacto de la estrategia de 

intervención pedagógica en los adolescentes. 

                                                      
                                                        UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 

LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

Título del trabajo de investigación: Representaciones sociales sobre el cambio climático en los 

adolescentes de instituciones educativas oficiales y privadas de la ciudad de Montería. 
 

Institución Educativa: 

Nombre Completo:  

Edad:  

Grado:  

Dirección de Residencia:  

 

1. ¿Qué es para ti cambio climático? 

2. ¿Cuáles crees son las causas de cambio climático? 

3. ¿Cuáles crees son los efectos del cambio climático? 

4. ¿En qué medida la población influye en el cambio climático? 

5. ¿Qué crees que se debería hacer para reducir los efectos del cambio climático? 

6. ¿Qué acciones realizas que influyan en la disminución del cambio climático? 

7. ¿Cuáles son las medidas de adaptación que ayudan a enfrentar los efectos del cambio 



 

98 

 

climático? 

8. ¿En Montería cual es la mejor manera de adaptarnos frente al cambio climático?  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  3: Evidencias fotográficas de adolescentes de instituciones educativas públicas   
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ANEXO  4: evidencias fotográficas de adolescentes de instituciones educativas privadas. 
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ANEXO  5.  Aplicación de la estrategia de intervención pedagógica en los adolescentes de 

instituciones públicas. 
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ANEXO 6: aplicación de la estrategia de intervención pedagógica en los adolescentes de 

instituciones privadas. 
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ANEXO  7: socialización del taller en instituciones educativas públicas y privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  8. 

Aplicación y participación en el taller de la estrategia pedagógica “Perspectiva Sostenible Para 

La Adaptación al Cambio Climático de los Adolescentes” en instituciones educativas públicas. 
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ANEXO  9. Aplicación y participación en el taller de la estrategia pedagógica “Perspectiva 

Sostenible Para La Adaptación al Cambio Climático de los Adolescentes” en instituciones 

educativas privadas. 
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ANEXO  10: Cartilla “Perspectiva Sostenible Para La Adaptación al Cambio Climático de los 

Adolescentes”  
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