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Resumen. El actual contexto de emergencia climática ha dotado de mayor interés a la temática del cambio 
climático en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), aunque en general se generan confusiones 
conceptuales que deben ser resueltas ante la importancia social que han adquirido las cuestiones 
climáticas. Los objetivos de esta investigación, centrados en el alumnado de 3º y 4º de ESO de los centros 
educativos públicos de una localidad en la provincia de Alicante (Comunidad Valenciana, España), 
pretenden mostrar la percepción del alumnado sobre el cambio climático y los extremos atmosféricos, en 
función de la materia en la que se les ha impartido dichos contenidos; y analizar si el alumnado adquiere 
los conocimientos básicos sobre la temática al finalizar dicho ciclo. Para el cumplimiento de dichos objetivos 
se ha desarrollado un estudio no experimental, descriptivo y correlacional basado en encuestas, y 
transversal. La muestra se compone de 784 estudiantes encuestados durante el curso 2021-2022. Los 
resultados indican que la principal asignatura donde se desarrolla la enseñanza del cambio climático es 
Geografía e Historia. Consideran que el cambio climático es una amenaza para el ser humano y que la 
acción antrópica es la principal causa. El alumnado percibe un aumento de los fenómenos extremos, 
aspecto que es necesario matizar. Por tanto, se reivindica la necesidad de abordar está temática en 3º y 4º 
de ESO, debido a que este es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad, y para el cual 
debemos formar al estudiantado dentro del marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
 
Palabras clave: cambio climático, riesgos naturales, Educación Secundaria Obligatoria, Geografía, 
Agenda 2030, ODS. 

PERCEPTION OF CLIMATE CHANGE IN THE STUDENTS COMPULSORY SECONDARY 
EDUCATION (ESO) 

Abstract. Within the current context of climate emergency, the topic of climate change has become more 
prominent in secondary education in Spain. However, in general, conceptual confusions arise which should 
be clarified due to the social importance of climate issues. The objectives of this study, focused on 3rd and 
4th year students of ESO (Obligatory Secondary Education) in state schools in a town in the province of 
Alicante (Region of Valencia, Spain), seek to reveal the perception of the students regarding climate change 
and extreme weather events, in accordance with the subject in which these contents are taught; and to 
analyse whether the students have acquired a basic knowledge of the topic at the end of their secondary 
education. In order to fulfil these objectives, a non-experimental, descriptive, cross-sectional and survey-
based correlational study has been conducted. The sample was made up of 784 students, surveyed during 
the academic year 2021-2022. The results indicate that the principal subject in which climate change is 
taught is Geography and History. The students consider that climate change is a threat to human beings 
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and believe that anthropogenic action is the principal cause. They also perceive an increase in extreme 
weather events, although it is necessary to qualify this aspect. Therefore, this study defends the need to 
address this topic in the 3rd and 4th years of ESO, as it is one of the major challenges faced by society and 
one in which students should be educated within the framework of the 2030 Agenda and the Sustainable 
Development Goals (SDGs). 
 
Keywords: climate change, natural risks, Obligatory Secondary Education, 2030 Agenda, SDGs. 

1. INTRODUCCIÓN 

La geografía es la disciplina científica más idónea para la enseñanza del cambio climático, porque aúna 
el conocimiento y la interpretación de los factores naturales y humanos que intervienen en el territorio, 
ofreciendo una explicación causal de los procesos que en él acontecen, así como de sus efectos sobre el 
espacio y la sociedad, a la vez que aporta acciones para su mitigación y adaptación. En el sistema de 
educación español, desde finales del siglo XIX se han incorporado contenidos sobre el tiempo y clima en 
los diferentes planes de estudio (Tonda-Monllor y Sebastiá-Alcaraz, 2003), siendo una de las ramas de la 
Geografía que mayor interés ha cobrado en el mundo académico en los últimos años debido a su creciente 
interés social por su importancia para dar a entender el actual contexto de crisis climática. Expertos en 
climatología señalan que la enseñanza del cambio climático es una tarea compleja (Olcina Cantos, 2017), 
ya que se debe poseer un amplio conocimiento sobre el clima y el sistema climático, necesario para analizar 
las variables climáticas y la influencia de los factores geográficos, y también para planificar el territorio y 
adoptar medidas frente a las nuevas realidades ambientales (Martín Vide, 2009). 

En la actualidad, el cambio climático es uno de los desafíos más importantes que se le plantea a la 
humanidad. Por ello, es importante que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle con rigurosidad 
científica atendiendo a la principal fuente de información sobre el cambio climático, el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Los informes del IPCC, desde 1990, 
muestran el estado actual del clima, los efectos del cambio climático, tanto en la naturaleza como en la 
sociedad; a la vez que apuesta por una serie de medidas para limitar el calentamiento global, la adaptación 
y mitigación a los efectos del cambio climático. En todos ellos se incluye la educación como una pieza 
fundamental para la concienciación y sensibilización de la sociedad, para cualquier rango de edad, 
mediante la difusión de datos e información científica rigurosa, sin caer en los mensajes extremistas, 
alarmistas y catastrofistas. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, en 
su Título VIII “Educación, Investigación e Innovación en la lucha contra el cambio climático y transición 
energética”, aborda la importancia de la educación para conseguir la implicación de la sociedad española 
en las respuestas frente al cambio climático, así como en la capacitación para el desarrollo sostenible y 
cuidado del clima (Jefatura del Estado, 2021, p. 62041).  

La mayor presencia de esta temática en el currículo español de Geografía e Historia en la adolescencia 
(ESO y Bachillerato), recobra especial importancia ante el actual contexto de cambio climático, en el que 
el aumento del calentamiento global (IPCC, 2018) provocado por la acción humana prevé un aumento de 
los fenómenos atmosféricos extremos (IPCC, 2022), siendo una de las mayores afecciones al territorio 
valenciano el cambio en la modalidad de precipitación, aumentando la torrencialidad e intensidad horaria 
de los eventos (Moutahir et al., 2014; Olcina Cantos y Vera-Rebollo, 2016; Serrano-Notivoli et al., 2018). 
Es de vital importancia establecer un nuevo horizonte en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita 
cumplir el Objetivo 13 Acción por el clima enmarcado en la Agenda 2030 para la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) (Naciones Unidas. Asamblea General, 2015). 

Esta temática ha adquirido gran relevancia en los últimos años, cuando cada vez son más patentes las 
evidencias del cambio climático. Ante el presente escenario, la esfera política ha incrementado su interés 
por mejorar la enseñanza relativa al cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El 
incremento en el interés por estudiar estos contenidos en el ámbito educativo se debe a varios motivos. 
Uno de los motivos es que se trata de contenidos geográficos incluidos en el currículo de Ciencias Sociales: 
Geografía en sus niveles de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, recogidos en el Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2022). La nueva Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, de Educación (LOMLOE) incorpora cambios sustanciales en relación a cómo 
llevar al aula de secundaria aquellos contenidos relativos al medio ambiente y a las catástrofes naturales 
(Jefatura del Estado, 2020). Entre estos cambios, la nueva ley subraya la necesidad de propiciar un 
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aprendizaje competencial, autónomo, significativo y reflexivo en todas las materias. En este sentido, la 
LOMLOE señala como “saberes básicos” de la materia Geografía e Historia, incluidos en el Bloque A: Retos 
del mundo actual, para 1º y 2º curso de ESO el estudio de la: “Emergencia climática: elementos y factores 
que condicionan el clima y el impacto de las actividades humanas. […] Riesgos y catástrofes climáticas en 
el presente, en el pasado y en el futuro. Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las 
catástrofes naturales y los efectos del cambio climático” (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
2022, p. 41683-84). De igual forma, para 3º y 4º curso de ESO los “saberes básicos” incluidos en el mismo 
Bloque A: Retos del mundo actual se concretan en: “Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia 
climática y sostenibilidad. Relación entre factores naturales y antrópicos en la Tierra” (Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, 2022, p. 41688) y en el Bloque C: Compromiso cívico local y global: 
“Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. Acción y posición ante la emergencia climática” 
(Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2022, p. 41689). 

La hipótesis de trabajo en la que se sustenta esta investigación es que, ante las evidencias existentes 
del cambio climático, este problema medioambiental y social, es uno de los principales retos sociales del 
siglo XXI, pero el paradigma actual en la educación secundaria deja patente que el alumnado no recibe de 
forma adecuada este mensaje a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, con lo cual no toman 
conciencia y parte de este problema global. Los objetivos principales que se plantean en esta investigación 
son: a) mostrar la percepción del alumnado sobre el cambio climático y los riesgos naturales, en función de 
la materia en la que se les ha impartido dichos contenidos; b) analizar si el alumnado de 3º y 4º de ESO, al 
finalizar dicho ciclo, ha adquirido los conocimientos básicos relacionados con el cambio climático teniendo 
en cuenta que ya no trabajaran estos contenidos en etapas posteriores. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación se basa en un estudio descriptivo, no experimental, de corte transversal, ya 
que la información analizada se recogió en un momento concreto (curso académico 2021-2022) y se refiere 
a un estudio de caso, donde se analizan cuatro centros de Educación Secundaria públicos de la provincia 
de Alicante, Comunidad Valenciana. Para ello, se han extraído los descriptivos de frecuencias y porcentajes 
de los ítems estudiados. De igual forma, se han llevado a cabo análisis correlacionales con la 
intencionalidad de predecir o conocer el grado de asociación (relación) entre dos o más variables a través 
de coeficiente de correlación de Pearson de los ítems. 

2.2. Contexto y encuestados 

En cuanto al contexto y los encuestados, el procedimiento de selección se realizó a través de un 
muestreo no probabilístico (muestreo de disponibilidad o conveniencia). Los participantes en este estudio 
fueron estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (tercer y cuarto curso; 13-16 o más años). El total 
de alumnado matriculado en los centros de la intervención, para estos cursos, fue de 1.248. Respecto a la 
representatividad de la muestra y teniendo en cuenta el total de estudiantes matriculados, en toda la 
localidad analizada, de los cursos 3º y 4º de ESO (n= 1.248), se requeriría un mínimo de 295 estudiantes 
para obtener una muestra representativa a modo de lograr un intervalo de confianza del 99% y un margen 
de error del 5% (Acuña, Echeverría, y Pinto-Gutiérrez, 2020). Finalmente, dado que el número total de 
encuestados fue de 784, se logró un número representativo para poder emitir conclusiones generales y no 
parciales del fenómeno estudiado (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Alumnado participante en la investigación 

Género Edad Total 
13 años 14 años 15 años 16 años o más 

Femenino 4 136 173 44 357 
Masculino 2 142 175 52 371 

Prefiero no decirlo 0 21 22 13 56 
Total 6 299 370 109 784 

Fuente: resultados de la encuesta. Elaboración propia 
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Con respecto a las características sociodemográficas (género y edad), las cifras son similares desde el 
punto de vista del género: hombre (47.3%; n = 371); mujer (45.5%; n = 357); prefiero no decirlo (7.1%; 
n=56). 

Para asegurar la confiabilidad y validez del instrumento de análisis, se llevaron a cabo diferentes 
pruebas. De un lado, se ha comprobado la fiabilidad del modelo o instrumento confeccionado a través del 
coeficiente de Alfa de Cronbach. Este coeficiente consiste en la media de las correlaciones entre las 
variables que forman parte de la escala, y puede calcularse de dos maneras: a partir de las varianzas (Alfa 
de Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alfa de Cronbach estandarizado) (Hair et al.,2011). En 
este caso, se analizó el Alfa de Cronbach entre los ítems que conforman el instrumento (Tabla 2). Se obtuvo 
un resultado de .789 indicativo de una consistencia interna del instrumento, con un valor próximo a 1 
(Martínez Arias et al., 2014). 

 
Tabla 2. Estadístico fiabilidad Alfa de Cronbach 

Estadística de fiabilidad 
Alpha cronbach's  .789 
Número de ítems 13 

Fuente: resultados de la encuesta. Elaboración propia 

 
Del mismo modo, se ha hallado el índice Chi-Cuadrado de Pearson con resultados de p-valor<1= Sig. 

0.001 (Cohen et al., 2017), indicativo de la alta correlación de las preguntas planteadas e ilustrativo de la 
validez de los ítems y la estructura del instrumento implementado en la investigación. 

2.3. Cuestionario 

El instrumento diseñado para llevar a cabo la investigación se basó en un cuestionario para obtener los 
datos necesarios y alcanzar los objetivos propuestos. Se trataba de un cuestionario elaborado 
expresamente para esta investigación, siguiendo el modelo de otros trabajos sobre percepción social 
(Morote et al., 2021; Morote Seguido, 2019; López-Fernández y Oller Freixa, 2019). Se adaptó a la etapa 
escolar no universitaria y se conformó por diversos ítems: de un lado, de escala Likert (ítems 5, 6, 7, 10, 
13, 14 y 15); y, de otro lado, preguntas de opciones de respuesta diversa (ítems 4, 8, 9, 11 y 12) así como 
cuestiones sociodemográficas relativas a caracterizar la muestra participante (ítems 1, 2 y 3) y una pregunta 
abierta (ítem 16).  

El cuestionario fue validado por profesorado de Educación Secundaria así como por investigadores del 
Departamento de Ciencias Experimentales y Sociales del área de Didáctica de las Ciencias Sociales de la 
Universidad de Valencia; del área de Didáctica de las Ciencias sociales del Departamento de Geografía de 
la Universidad de Salamanca; del Departamento de Didácticas Específicas del área de Didáctica de las 
Ciencias Sociales de la Universidad de Burgos; del Departamento de Educación en Ciencias Matemáticas 
y Sociales de la Universidad de Murcia; y del Departamento de Didácticas Específicas del área de Didáctica 
de las Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza.  

La validación se llevó a cabo a través del método “Juicio de Expertos” (Galicia Alarcón et al., 2017) de 
dos fases. En una primera fase, se suministró el instrumento confeccionado a los expertos y expertas 
participantes en la validación a través de correo electrónico. En dicho correo, se explicitaron los objetivos 
de la investigación, así como el contexto de implementación y se propuso un periodo de quince días para 
su evaluación. Posteriormente, recogidas las indicaciones de los jueces, se pasó a rehacer los ítems del 
instrumento para, posteriormente, remitir nuevamente a estos mismos jueces, el instrumento modificado. 
Cabe señalar que las anotaciones de los jueces se limitaron a cuestiones de redacción y se fusionaron dos 
ítems iniciales en uno solo. Como consecuencia de dicha validación, el instrumento quedo conformado por 
16 ítems. 

2.4. Procedimiento 

Antes de iniciar el proceso de encuestado se solicitó autorización a la Conselleria de Educación, Cultura 
y Deporte de la Generalitat Valenciana para poder asistir a los centros de Educación Secundaria a realizar 
la encuesta. La solicitud fue resuelta favorablemente el 23 de diciembre de 2021, por parte del Secretario 
Autonómico de Educación y Formación Profesional de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte; 
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amparado por el Decreto 173/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento Orgánico 
y funcional de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.  

El proceso de encuesta se realizó entre diciembre de 2021 y junio de 2022. Previamente se había 
establecido contacto con las direcciones de los centros educativos y de los departamentos de Ciencias 
Sociales: Geografía e Historia. En colaboración con los docentes de dicha disciplina se administró el 
cuestionario en una sesión, con un tiempo de respuesta de 10 minutos, donde el alumnado no estaba 
previamente avisado, aunque sí que se le informó, una vez presentado el instrumento, de los objetivos de 
la investigación. Por último, se preservó el anonimato de los discentes durante todo el procedimiento y se 
garantizó la confidencialidad como reza el punto 5 de la resolución que autoriza dicha actividad (Resolución 
23/12/2021 91K7VMAE:TVL2D461: D85M5MPM). 

2.5. Análisis de datos 

El procedimiento de análisis de datos se ha realizado por medio de la versión 27.0 del software 
estadístico SPSS. Se llevaron a cabo diversos análisis estadístico-inferencial (pruebas no paramétricas) de 
las frecuencias y de los porcentajes con los que caracterizar la muestra y conocer la percepción de los 
participantes sobre los conceptos clave del estudio. Se realizó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson con 
la finalidad de conocer la correlación del instrumento validado, que arrojó un resultado de p-valor <1 = Sig. 
0.001, indicativo de la alta correlación de las preguntas planteadas, ilustrativo de la validez de los ítems y 
la estructura del mismo. Además, se codificó la respuesta de los ítems de manera que se pudieran llevar a 
cabo análisis de tablas cruzas y correlaciones bivariadas para caracterizar y establecer diferencias y 
correlaciones sobre el concepto de cambio climático y su relación con el efecto invernadero, en función de 
la materia en la que se les ha impartido dichos contenidos. 

3. RESULTADOS 

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis de frecuencia (f) y porcentajes (%) de respuestas sobre el 
ítem 4: “Materia en la que te han enseñado el cambio climático”, para conocer en qué asignatura percibe 
la muestra participante, estudiantado de 3º y 4º de ESO (ítem 2: “Género”; ítem 3: “Curso que realizas”), 
que se enseñan los contenidos relativos al concepto de estudio (el cambio climático). Los datos globales 
(un total de 784 respuestas) revelan que la principal asignatura donde se imparte esta temática es 
Geografía e Historia (Tabla 3). 

Así, se observa que el alumnado percibe la materia Geografía e Historia como aquella donde se trabajan 
los conceptos de cambio climático (f=354) con una representación del 45.3 % de las respuestas de la 
muestra participante. En segundo lugar, los estudiantes consideran que es en la materia Biología y 
Geología donde se abordan tales contenidos (f=142) con una representación de opción de respuesta del 
18.1 %. Por último, los y las participantes le otorgan un menor porcentaje de respuesta a la materia Física 
y Química (f=32), con una significación respecto del porcentaje total de respuestas del 4 %. 

Cabe señalar la opción “no he dado el cambio climático” con una elevada representación entre las 
respuestas emitidas por la muestra con una representación del 32.6% del total (f=256). Por género, se 
mantienen las opciones de respuesta ya indicadas, siendo la materia Geografía e Historia la más señalada 
por hombres y mujeres igual que por aquellas y aquellos que han preferido no significarse. De igual forma, 
también la respuesta “no he dado el cambio climático” ocupa el segundo lugar desde un análisis por género. 

Si observamos las respuestas por curso en el que se encuentra el estudiantado, se mantiene esta 
misma tendencia, ocupando el primer lugar la materia Geografía e Historia, percibida como aquella en la 
que se trabajan los contenidos relativos a cambio climático (3º ESO f=234; 4º de ESO f=120). También, la 
respuesta “No he dado el cambio climático” ocupa el segundo lugar en relación con las opciones 
seleccionadas por los estudiantes de 3º de ESO (f=168) y 4º de ESO (f=88). 

Con el objetivo de analizar si el alumnado percibe el cambio climático como una amenaza y si lo vincula 
con los fenómenos meteorológicos extremos, se ha interrelacionado el ítem 7 “¿El cambio climático es una 
amenaza para el ser humano?” y el ítem 10 “¿Piensas que ahora se producen más fenómenos 
meteorológicos extremos? (fenómenos meteorológicos extremos pueden ser huracanes, lluvias 
torrenciales, olas de calor etc.).” (Tabla 4). En este sentido, hay que destacar que hay un quorum bastante 
importante de los discentes (f=586) que piensan que el cambio climático es una amenaza y que los 
fenómenos extremos están aumentando, lo que se ve representado con un 74.8 %. Sin embargo, una parte 
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del alumnado (f=86), aunque piensa que el cambio climático es una amenaza, el 10.9 % no tienen la 
seguridad de que ahora se produzcan más fenómenos extremos. Un reducido número de la muestra (f=20) 
representadas en un 2.5 % muestra incertidumbre ante ambas respuestas. En cuanto a los datos totales, 
hay que reseñar que el 5.7 % piensa que el cambio climático no es una amenaza (f=45). 
 
Tabla 3. Frecuencia y porcentajes sobre la percepción del alumnado, por curso y género, de la materia en 

la que se trabaja el cambio climático 
Asignatura 
en la que le 

han 
enseñado 

sobre 
cambio 

climático 

Grupo TOTAL 
3° ESO 4° ES0 
Género Género 

m h pns M h pns 

f % f % f % f % f % f % f % 

Geografía e 
Historia 111 14.1 111 14.1 12 1.6 62 8 55 7 3 0.4 354 45.3 

Física y 
Química 15 1.9 8 1 6 0.7 0 0 2 0.3 1 0.1 32 4 

Biología y 
Geología 30 3.8 24 3 5 0.6 34 4.3 47 6 2 0.25 142 18.1 

No he dado 
el cambio 
climático 

63 8 80 12.2 25 3.2 42 5.3 44 5.5 2 0.25 256 32.6 

TOTAL 219 28 223 28.4 48 6.1 138 17.6 148 18.8 8 1 784 100 
Leyenda: f=frecuencia; m=mujer; h=hombre; pnd=prefiero no decirlo. Fuente: resultados de la encuesta. Elaboración 
propia. 

 
 

Tabla 4. Frecuencia y porcentajes sobre la percepción del alumnado con relación al cambio climático y el 
desarrollo de fenómenos extremos asociados al mismo 

Item 7. ¿El cambio 
climático es una amenaza 

para el ser humano? 

Item 10. ¿Piensas que ahora se producen más 
fenómenos meteorológicos extremos? (fenómenos 

meteorológicos extremos pueden ser huracanes, lluvias 
torrenciales, olas de calor etc.). Total 

Sí No No sabe/ No 
contesta 

f % f % f % f % 
Sí 586 74.8 16 2 86 10.9 688 87,8 
No 26 3.3 8 1 11 1.5 45 5,7 

No sabe/ No contesta 28 3.5 3 0.4 20 2.5 51 6,5 
Total 640 81,6 27 3,4 117 14,9 784 100 

Leyenda: f=frecuencia. Fuente: resultado de la encuesta. Elaboración propia. 
 
Para conocer la dependencia lineal entre las respuestas emitidas por la muestra sobre el ítem 7 y el 

ítem 10 se ha hallado la correlación de Pearson (Tabla 5). Los resultados arrojan que se trata de una 
correlación fuerte entre ambas cuestiones relativas al cambio climático. Además, las respuestas a ambos 
ítems muestran una relación lineal estadísticamente significativa (r=.683, p < .001). La dirección de la 
relación es positiva, lo que significa que estas variables tienden a aumentar juntas con relación al cambio 
climático. Como se observa en la tabla 5, la magnitud, o fuerza de la asociación entre la percepción sobre 
el riesgo para el ser humano que supone el cambio climático y la proliferación, cada vez mayor de 
fenómenos extremos como consecuencia de dicho cambio climático (entre 0.5 y 1) es fuerte. 

En relación con el ítem 8 del instrumento de investigación, se proponen cuatro opciones de respuesta 
(factores naturales; factores derivados de la acción del ser humano; no existe el cambio climático; no sabe, 
no contesta) con relación a las causas principales del actual proceso de cambio climático. Ante dicha 
pregunta, la muestra participante responde, de manera mayoritaria, con la opción “factores derivados de la 
acción del ser humano” que representa el 91.3 % de las respuestas (f=716). En segundo lugar, la respuesta 
elegida es la de “factores naturales” con el 5.3 % de las respuestas (f=42) y, en tercer lugar, se encuentra 
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la opción “Ns/Nc” con el 1.7 % de respuestas (f=14). Llama la atención la opción de respuesta “no existe el 
cambio climático” que, aunque se trata de la última propuesta seleccionada, el porcentaje es muy próximo 
a “Ns/Nc”, con el 1.5 % de las respuestas obtenidas (f=12). 
 

Tabla 5. Correlaciones de Pearson sobre las respuestas relativos al cambio climático (ítem 7 y 10) 
 Item 7. ¿El 

cambio climático 
es una amenaza 
para el ser 
humano? 

Item 10. ¿Piensas que ahora se 
producen más fenómenos 
meteorológicos extremos? 
(fenómenos meteorológicos 
extremos pueden ser 
huracanes, lluvias torrenciales, 
olas de calor etc.). 

Item 7. ¿El cambio 
climático es una amenaza 
para el ser humano? 

Correlación de Pearson 1 .683** 
Sig. (bilateral)  .000 

N 784 784 

Item 10. ¿Piensas que 
ahora se producen más 
fenómenos meteorológicos 
extremos? (fenómenos 
meteorológicos extremos 
pueden ser huracanes, 
lluvias torrenciales, olas de 
calor etc.). 

Correlación de Pearson .683** 1 
Sig. (bilateral) .000  

N 784 784 

**. La correlación es significative al 0.01 (bilateral). 
Fuente: resultados de la encuesta. Elaboración propia. 

 
Cuando se observan las respuestas por grupos (3º de ESO y 4º de ESO), se detecta que, en ambos 

cursos, la opción mayoritaria seleccionada es “factores derivados de la acción del ser humano”, con una 
representatividad del 56% para estudiantes de 3º de ESO (f=439) y el 35.5 % para los estudiantes de 4º de 
ESO (f=277). 

 
Tabla 6. Opciones de respuesta sobre factores que inciden en el cambio climático por curso analizado 
Item 8. De los siguientes factores que inciden en el cambio climático ¿cuál de estos consideras que es la causa 
principal del actual proceso de cambio climático? 

Grupo 
Factores 
naturales 

Factores derivados 
de la acción del ser 

humano 

No existe el 
cambio 

climático 
Ns/Nc Total 

f % f % f % f % f % 
3°ESO 32 4 439 56 7 0.8 12 1.5 490 62.5 
4°ESO 10 1.3 277 35.3 5 0.7 2 0.2 294 37.5 
Total 42 5.3 716 91.3 12 1.5 14 1.7 784 100 

Leyenda: Ns/Nc= No sabe, no contesta. Fuente: resultados de la encuesta. Elaboración propia. 
 
En el ítem 9 se tratan las consecuencias derivadas del cambio climático. Con el objetivo de conocer 

cuáles son los efectos que percibe el alumnado de manera más notable, se plantea el ítem con respuesta 
múltiple donde deben seleccionar las tres opciones más importantes según su criterio. En la figura 1 se 
muestran las frecuencias absolutas de las respuestas seleccionadas como primera, segunda y tercera 
opción. En la primera opción de respuesta, la contestación con mayor frecuencia es “Aumento del nivel del 
mar” (f=489) con una representación de 62.4 %, seguida de “Cambios en los ecosistemas” (f=205) 
representada en un 26.1 %, y, por último, la de menor frecuencia en este grupo “Fusión de los glaciares de 
montaña” (f=54) con un 6.9 % de representación. Como segunda opción de respuesta, la más seleccionada 
por los discentes ha sido “Aumento de la temperatura media del planeta (f=319) con una representación 
del 40.7 %, se repite en este grupo la opción “Cambios en los sistemas” (f=162) se ve representada con un 
27.8 %, mientras que “Fusión de los glaciares de montaña” (f=162) con un 20.7 % de respuestas. En la 
tercera opción de respuesta, la más elegida por el alumnado es “Aumento de huracanes, sequías, incendios 
etc.” (f=378) con un 48.2 %, resultado que se relaciona con el 81.6 % (f=640) (Tabla 4) que piensa que 
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ahora se producen fenómenos extremos de manera más frecuente. Con escasa diferencia se muestra la 
opción “Aumento de la temperatura media del planeta” (f=307) representada con un 39.2 %. La respuesta 
con menor frecuencia es “Fusión de los glaciares de montaña” (f=34) con tan solo un 4.3 %. 

 
 Figura 1. Opciones de respuesta sobre las consecuencias del cambio climático 

 

 
Fuente: resultados de la encuesta. Elaboración propia. 

4. CONCLUSIONES 

Este estudio ha analizado las percepciones del alumnado de 3º y 4º curso de ESO con relación a la 
temática relativa a cambio climático y riesgos naturales. Y se ha indagado sobre las asignaturas en las que 
el alumnado considera que tales contenidos se trabajan de manera más precisa. Los resultados muestran 
que la Geografía es la asignatura predominante, lo que ratifica su idoneidad para tratar las cuestiones 
relativas al cambio climático. 

Se ha investigado el conocimiento adquirido por el alumnado sobre el cambio climático, los extremos 
atmosféricos asociados y sus consecuencias derivadas en su formación obligatoria. El estudio muestra la 
necesidad de abordar en el aula, con mayor profundidad, el cambio climático actual, la influencia en su 
desarrollo del ser humano, los efectos territoriales y socioeconómicos del calentamiento atmosférico y la 
evolución futura de este proceso. Aunque en los últimos años se ha producido una creciente movilización 
del alumnado en aspectos relacionados con la crisis climática actual, es necesario profundizar en la mejora 
de los contenidos a enseñar en el aula sobre el cambio climático, que deben alejarse de los mensajes 
extremos o de carácter catastrófico y apostar por el rigor de los datos científicos y los informes oficiales 
sobre la cuestión.  

Todo ello con el objetivo de conseguir una sociedad mejor adaptada a los futuros escenarios del cambio 
climático. El desarrollo de materiales sobre el cambio climático y sus extremos atmosféricos contemplados, 
para el contexto español, en la nueva Ley de Educación (LOMLOE; Ley 3/2020, de 29 de diciembre) puede 
constituir un marco idóneo para el aprendizaje de este tema en niveles preuniversitarios. Además, es de 
vital importancia establecer un nuevo horizonte en la enseñanza, enmarcada en la Agenda 2030 y el 
desarrollo de los ODS (Naciones Unidas. Asamblea Genera,l 2015), como herramienta para crear 
conciencia, cambiar actitudes y formar una sociedad sostenible y resiliente. 

No obstante, debemos ser conscientes que la implementación de estas propuestas en el aula podría 
verse dificultada por: 1) la falta de formación del profesorado en la asignatura de Geografía e Historia (cabe 
señalar que en España muchos de los profesores de esta asignatura se forman en Historia); 2) el rigor 
científico de las explicaciones en los libros de texto, un tema ampliamente discutido por Morote Seguido y 
Olcina Cantos (2020) o 3) la influencia de los medios de comunicación y redes sociales. Por ello, el traslado 
de la temática del cambio climático al aula debe tratarse a partir de una serie de premisas, que eviten el 
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acercamiento al catastrofismo y a la formulación de teorías sensacionalistas. Para ello, es necesario educar 
no solo a los estudiantes, como pieza básica de la población en general, evitando la propagación de fake 
news y la desinformación por parte de los distintos medios de comunicación. La aparición del movimiento 
juvenil “Friday For Future” supuso un paso adelante por parte de este grupo de población para implicarse 
y participar en la defensa del planeta y en la lucha del cambio climático, ya que son ellos los que van a 
heredar las iniciativas que se lleven a cabo en la actualidad. 

Por lo tanto, es importante el papel que juegan las instituciones académicas (universidades, centros de 
investigación) en la divulgación de la ciencia climática, con el desarrollo, manejando un lenguaje claro y 
accesible, de materiales, charlas, visitas guiadas, que pongan en contacto al alumnado de los niveles 
básicos de enseñanza con la realidad climática que vive nuestro planeta y que se percibe ya en las escalas 
próximas (regional y local). Las nuevas herramientas informáticas (TICs, visores, app) así como las redes 
sociales pueden jugar en este sentido un papel importante de complemento a los métodos tradicionales de 
enseñanza en el aula, por su capacidad didáctica y el grado de penetración social en las capas más jóvenes 
de la sociedad. Se trata de acciones que deben perseguir, siempre, la mejora de la cultura ambiental y el 
respeto al medio ambiente.  

Entre los futuros desarrollos de esta línea de investigación cabe plantear el análisis de otros conceptos 
relacionados con el cambio climático como es el efecto invernadero, el análisis de la percepción sobre el 
riesgo de inundaciones y la toma de decisiones frente a estas. Además, también se plantea conocer su 
opinión sobre la gobernanza frente al cambio climático y sus puestas personales para la acción. 
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