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Resumen: 
Las últimas declaraciones nacionales e internacionales sitúan la realidad climática en una 

nueva dimensión, la de una emergencia climática ante la que es imperativo actuar. En este es-
cenario, las contribuciones de la investigación educativa son determinantes en la orientación 
de políticas y prácticas educativas. La literatura científica al respecto sufrió un incremento en 
su producción en el período 2008-2017. Siete años después y con más 2300 declaraciones de 
emergencia climática promulgadas por jurisdicciones que representan a más de mil millones 
de personas, parece oportuno actualizar la caracterización de este ámbito. Mediante un estudio 
documental, se pretende caracterizar el campo de la investigación educativa en relación con 
la comprensión del cambio climático por estudiantes de educación secundaria en el período 
2017-2024. Con ello, se busca actualizar una revisión previamente realizada (1993-2017) y analizar 
las tendencias dentro del campo de estudio. Se siguió la declaración PRISMA-ScR, se planificó 
el protocolo de actuación, se establecieron los criterios de elegibilidad y se utilizaron las bases 
de datos de Web of Science y Scopus para la búsqueda de registros. En el proceso, se utilizó la 
aplicación online CADIMA, diseñada para sistematizar síntesis de evidencias. Como resultado, 
se identificaron 55 artículos. Los análisis desvelan que el incremento en la producción identifi-
cado hasta 2017 se mantiene en la actualidad, con una ampliación de horizontes geográficos y 
un mayor rango de participantes. Por otro lado, sugieren nuevas líneas de investigación tanto 
en lo que se refiere a tópicos e interés (dimensión emocional y contextos personales) como a 
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propuestas metodológicas (teoría de las representaciones sociales). Este trabajo presenta una 
panorámica del campo de estudio con la pretensión de que sea de utilidad a los y las profesio-
nales de la educación tanto en su praxis pedagógica como investigadora. 

Palabras clave: estudiantes, revisión, educación secundaria, instituto, educación ambiental, 
emergencia climática, educación climática, CADIMA.

Abstract: 
Recent national and international statements have put the state of the climate in a new 

paradigm, that of a climate emergency demanding urgent action. In this context, contributions 
from educational research are essential to inform educational policies and practices. Previous 
studies identified a marked increase in scientific literature on this topic over the period from 
2008 to 2017. Seven years on, with more than 2300 climate emergency declarations having 
been issued by jurisdictions representing over one billion people, it seems timely to update the 
characterisation of this field. This documentary study aims to examine educational research 
on secondary education students’ understanding of climate change during the period from 
2017 to 2024. The study builds on an earlier review (1993–2017) and analyses current trends in 
the field. Following the PRISMA-ScR guidelines, an action protocol was developed, eligibility 
criteria were defined, and records were retrieved from the Web of Science and Scopus 
databases. The CADIMA online application, designed for systematic evidence synthesis, was 
employed to streamline the process. This resulted in 55 articles being identified. The analyses 
found that the increase in publication volume noted up to 2017 has continued, with research 
expanding to new geographic regions and including a broader range of participants. The 
findings also indicate new research directions, including emotional dimensions, personal 
contexts, and methodological approaches such as social representation theory. This study 
offers an updated overview of the field, intended to support education professionals in both 
pedagogical practice and research. 

Keywords: students, review, secondary education, high school, environmental education, cli-
mate emergency, climate education, CADIMA.

1. Introducción
El cambio climático antrópico (CC en adelante), descrito como la alteración a largo pla-

zo de la dinámica meteorológica terrestre debida a las actividades humanas (IPCC, 2023), es, 
sin duda, uno los principales retos del siglo XXI (Debernardi et al., 2024). Dado su impacto 
sin precedentes en todas las dimensiones de la vida en sociedad, las esferas social y política 
(nacionales e internacionales) aluden al fenómeno en términos de emergencia y, desde 2017, 
múltiples colectivos y gobiernos han exigido y promulgado declaraciones de emergencia cli-
mática (Wilkinson y Clement, 2021). Hasta el momento, 2357 declaraciones han sido emitidas 
por jurisdicciones que representan a más de mil millones de personas (CEDAMIA, 2024). Asi-
mismo, diversos organismos de las Naciones Unidas insisten en la urgencia de proporcionar 
una respuesta global y local que permita construir un escenario ambiental lo más favorable 
posible (Naciones Unidas, 2015a). En concreto, se señala la necesidad de capacitar a las nue-
vas generaciones (por su parte, herederas de este futuro anhelado) para liderar y participar en 
la lucha climática. 

En este contexto de emergencia, la educación emerge como un catalizador potencial de 
la acción ciudadana (Ladrera y Robledo, 2022). De acuerdo con las Naciones Unidas (2015b), 
la enseñanza es y será crucial en el fomento de la sensibilización y la capacidad humana para 
mitigar el CC y adaptarse a él. A este respecto, el discurso intergubernamental es firme: dicta 
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la exigencia impostergable de integrar la emergencia climática en los currículos educativos y 
de proporcionar a la infancia y a la adolescencia espacios socioeducativos en los que acceder 
a los conocimientos y desarrollar las habilidades y las actitudes requeridas para apoyar de 
forma activa (en lo individual y en lo colectivo) las necesarias y urgentes estrategias y políticas 
de mitigación y adaptación. En este sentido, González-Gaudiano et al., (2020) proponen un 
currículo de emergencia que, entre otras cosas, ataje el enfoque disciplinar del tópico que li-
mita el nivel de discusión, participación, argumentación y reflexión imprescindible para abor-
dar cuestiones sociales y políticas complejas y controvertidas. Reclaman un currículo para 
la emergencia climática que considere y valore los aportes de otras disciplinas dentro de las 
ciencias sociales que, debido a sus propias metodologías y contenidos, permiten promocio-
nar con profundidad el compromiso climático desde posicionamientos críticos y éticos. Un 
currículo que no puede ocultar ni postergar la urgencia de una transición hacia una sociedad 
descarbonizada y justa a la vez que debe proyectar una «esperanza basada en formas más 
constructivas de enfrentar esta amenaza» (Ojala, 2012, p. 636).

Para ello, es crucial proveer a los diferentes agentes de la comunidad educativa de recur-
sos fundamentados con los que orientar y facilitar el cambio paradigmático sobre el tópico 
climático; en otras palabras, la investigación pedagógica debe priorizar la emergencia climá-
tica como uno de sus ejes clave. Como uno de los diversos elementos o aspectos educativos a 
los que prestar atención, se considera oportuno explorar cómo los y las estudiantes perciben, 
construyen y aplican el conocimiento sobre el CC. Además, para facilitar el acceso a la infor-
mación generada y orientar futuras investigaciones, dicho campo de estudio debe caracte-
rizarse. 

Por tanto, este trabajo parte de los resultados de la revisión de García-Vinuesa y Meira-Car-
tea (2019), en la que ofrecían un primer inventario y una caracterización de la investigación 
educativa sobre la comprensión del CC en alumnado de educación secundaria en el perío-
do 1993-2017. Siete años después, se plantea la necesidad de actualizar esta revisión ya que, 
desde su publicación, no se han encontrado otras que ofrezcan una visión de la evolución del 
campo hasta la actualidad. Por consiguiente, este estudio documental pretende complemen-
tar los resultados obtenidos en esta revisión previa y, mediante el método systematic scoping 
review (Codina, 2021; Gutierrez-Bucheli et al., 2022; Tricco et al., 2018), ofrecer una perspectiva 
renovada de la evolución en la investigación pedagógica relativa al tópico climático para el 
período 2017-2024. 

Como objetivos específicos se proponen:

1. Identificar literatura de impacto sobre la comprensión del CC en alumnado de educa-
ción secundaria, es decir, en adolescentes de 12 a 18 años.

2. Actualizar la caracterización del campo de la investigación educativa enfocada en la 
comprensión del CC en alumnado adolescente.

2. Metodología
El diseño metodológico es de tipo documental con el objetivo de explorar las evidencias 

científicas en torno a la comprensión del CC que muestra el alumnado de educación secun-
daria. Para ello, con el propósito de ofrecer una visión rigurosa, trazable y transparente del tó-
pico, se ha aplicado el método systematic scoping review o revisión sistemática exploratoria 
(Gutierrez-Bucheli et al., 2022; Tricco et al., 2018).

Las revisiones sistemáticas exploratorias se emplean en estudios de síntesis de evidencias 
para explorar de manera amplia y sistemática la situación de un ámbito académico-científico 
concreto (Codina, 2021). Este tipo de estudios persiguen diversos objetivos, como revisar la 
extensión, la variedad y las características de las evidencias disponibles sobre una temática 
de estudio concreta; valorar la utilidad de emprender una exploración más profunda del tema; 
sintetizar los métodos y los resultados identificados en el campo de conocimiento examina-
do; actualizar y complementar revisiones previas; o detectar nuevas oportunidades de inves-
tigación (Codina, 2021; Tricco et al., 2018). 
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Este estudio sigue la declaración PRISMA-ScR [en el material suplementario se adjunta la 
lista de verificación que proponen sus autoras (Tricco et al., 2018)]. Codina (2021) reconoce la 
adecuación de esta técnica para realizar síntesis de evidencia en el campo de la investigación 
educativa y, en concreto, se recomienda para el campo de la educación ambiental (Gutie-
rrez-Bucheli et al., 2022). Como herramienta de apoyo para realizar el proceso, se utilizó la apli-
cación en línea CADIMA. Sus funcionalidades orientan y facilitan la elaboración de revisiones 
sistemáticas de forma colaborativa y transparente (Kohl et al., 2018).

De este modo y como recomienda PRISMA-ScR, se planificó y registró el protocolo que 
guio el proceso de revisión (Segade-Vázquez et al., 2024) y cuya implementación se describe 
a continuación.

2.1. Criterios de elegibilidad

Para orientar el tipo de pregunta y establecer los criterios de elegibilidad se siguió el marco 
PCC (población, concepto y contexto), aconsejado para scoping systematic reviews realiza-
das en el campo de la educación (Gutierrez-Bucheli et al., 2022; Zawacki-Richter et al., 2020). 
De este modo, se definió la población como estudiantes, el concepto como cambio climático 
y el contexto como educación secundaria. Además, se aplicaron otros tres criterios para ajus-
tar la búsqueda a la realizada por García-Vinuesa y Meira-Cartea (2019): un filtro temporal para 
el período 2017-2024, otro para el tipo de publicación (solo artículos publicados; se excluyen 
libros, capítulos de libro y literatura gris) y, finalmente, un filtro lingüístico (solo textos escritos 
en castellano, gallego, inglés y portugués). 

Para definir de forma objetiva y adecuada los criterios de elegibilidad y evitar diferentes 
interpretaciones entre los revisores, se realizó una prueba de consistencia interna mediante el 
cálculo del índice kappa que ofrece CADIMA. Se tomó una muestra aleatoria de 20 registros, 
que fueron evaluados de forma paralela por dos revisores, quienes obtuvieron un valor de ín-
dice kappa de 0,649, considerado bueno. La definición exacta de los criterios de elegibilidad 
puede consultarse en la Tabla 1 del material suplementario.

2.2. Procedimiento de búsqueda y selección de registros

La búsqueda se realizó desde la red de la Universidad de Santiago de Compostela me-
diante la suscripción de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Las consultas se eje-
cutaron el 24 de abril de 2024 en las bases de datos de Scopus y Web of Science (WOS), repu-
tadas por su rigor, su extensión y el notable alcance científico de sus colecciones indexadas 
(Codina, 2021). Para construir la ecuación de búsqueda, se tuvieron en cuenta los conceptos 
utilizados por García-Vinuesa y Meira-Cartea (2019) (student, climate change, global warming, 
secondary, middle school y high school), que fueron combinados en los campos de título, 
resumen y palabras clave. Según esto, el algoritmo de búsqueda utilizado fue el siguiente: 
(TITLE-ABS-KEY (student*) AND TITLE-ABS-KEY (“climate change” OR “global warming”) AND 
TITLE-ABS-KEY (“secondary” OR “middle school*” OR “high school*”)).

Se procedió con las búsquedas en ambas bases de datos y se importaron los registros ob-
tenidos a CADIMA. Luego se combinaron y se eliminaron los duplicados de forma automática 
y manual. Una vez obtenida la muestra inicial, se continuó con la aplicación de los criterios de 
elegibilidad a través de dos fases: una, mediante la lectura de los títulos y los resúmenes; otra, 
mediante la lectura en profundidad de los textos completos que superaron la primera fase. El 
proceso de selección fue realizado por dos revisores/as de forma paralela.

2.3. Limitaciones

A pesar de la sistematización planificada para realizar esta revisión exploratoria, ningún 
proceso de revisión carece de limitaciones. Por tanto, para interpretar los resultados que se 
presentan, es necesario considerar dichas barreras inherentes a estos procesos. En particu-
lar, en esta revisión, destacan las siguientes limitaciones: un sesgo idiomático debido a las 
competencias lingüísticas de las/os autoras/es de este trabajo, que acepta únicamente textos 
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escritos en castellano, inglés, gallego y portugués. A esto, cabe añadir que las bases de da-
tos seleccionadas indexan principalmente artículos en inglés, aunque cada vez más integran 
revistas que publican en otros idiomas. En relación con esto, 25 registros de WOS y Scopus 
fueron desestimados del análisis por estar escritos en otras lenguas. Otra limitación típica vie-
ne originada por el acceso restringido de algunos artículos. En nuestro caso, no fue posible 
acceder al texto completo de tres estudios, que no pudieron ser evaluados.

Por último, cabe asimismo recordar que, a pesar de emplear una cadena de búsqueda 
suficientemente amplia, pueden existir estudios que, debido a la formulación del resumen o 
a la elección del título y de las palabras claves por parte de los/as autores/as, no hayan sido 
identificados. Esto sucedió con tres estudios de interés que fueron incorporados una vez revi-
sada la selección final de registros (Figura 1).

3. Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos, que complementan los hallazgos 

de la revisión de García-Vinuesa y Meira-Cartea (2019) al ofrecer una caracterización del cam-
po de investigación en educación, CC y alumnado de educación secundaria actualizada. La 
Figura 1 muestra el diagrama de flujo que describe el proceso de búsqueda y selección en 
el que se identificaron 55 estudios en el período 2017-2024. Cabe indicar al lector antes de 
continuar que, aunque la investigación ha priorizado la exhaustividad de la búsqueda, las li-
mitaciones previamente descritas (tipo de publicación, lenguaje, fuentes consultadas, etc.) no 
permiten generalizar estos resultados o establecer patrones definitorios en la literatura cien-
tífica sobre el tópico. Sin embargo, el compendio de estudios resultante permite obtener una 
panorámica de este campo de investigación e identificar las principales autorías, instituciones 
de referencia y nuevas líneas temáticas y teóricas en la investigación educativa en torno a la 
emergencia climática y el alumnado de educación secundaria.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de revisión sistemática exploratoria.

La Tabla 1 presenta los datos extraídos, que permiten tener una primera aproximación a la 

caracterización del campo de estudio en el período investigado.
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3.1. Tendencia de publicación

En el período 1993-2017, García-Vinuesa y Meira-Cartea (2019) identificaron una evolución ascen-
dente en la publicación de investigaciones centradas en la comprensión del CC en alumnado de 
educación secundaria. Como reflejan los resultados del intervalo 2017-2024 (Figura 2), este compor-
tamiento, iniciado en 2008, se ha mantenido en el tiempo. Con todo, en los años 2018 y 2019, existe 
un ligero descenso en el número de publicaciones. Pese a ello, en ambos años se publicaron cuatro 
y cinco estudios, dos y tres más que en el año de inicio del incremento de publicaciones identifica-
do previamente. Cabe indicar que los datos relativos al año 2024 solo abarcan los meses de enero, 
febrero, marzo y abril, con lo que es plausible que a lo largo del año se publiquen nuevos estudios.

Figura 2. Tendencia de publicación por año.

3.1.1. Principales revistas

En la Tabla 2, se contabilizan las revistas que han publicado artículos sobre el tópico de 
esta revisión. En comparación con los resultados de la revisión previa, la revista Sustainability 
aparece como aquella con mayor número de publicaciones, 9 en total, mientras que en el pe-
ríodo anterior solo ostentaba una publicación. Este resultado destaca también por el hecho de 
que esta revista no es del área educativa: en WOS es catalogada en las áreas de ciencias am-
bientales, estudios ambientales y tecnología y ciencias sustentables. Las siguientes 6 revistas, 
con 4, 3 y 2 publicaciones, sí pertenecen al área de educación, ya estén dedicadas a la edu-
cación ambiental, ya a la enseñanza de las ciencias. El resto, 29 en total, cuentan con una sola 
publicación; entre ellas también se encuentran revistas de otras áreas de conocimiento. Así, 
en los últimos 7 años, el 50.9 % de los artículos sobre el tópico se han publicado en revistas del 
área de la educación y las ciencias sociales, mientras que el 49.1 % de ellas pertenecen a otros 
ámbitos de estudio como la psicología o las ciencias ambientales y para la sostenibilidad.

3.1.2. Panorámica y alcance internacional

Se ha contabilizado la incorporación de 12 nuevos países respecto de los 27 identificados 
en la revisión previa. En la Figura 3, se constata que Estados Unidos sigue siendo el país desde 
el que se lideran más investigaciones, aunque sus colaboraciones se ha reducido de forma 
notable y han pasado de 25 a 5 estudios en el período 2017-2024. En contraste, en los últimos 
7 años, el mayor número de investigaciones (15 en total) proviene de instituciones españolas, 
lo que las sitúa en la vanguardia de la investigación educativa sobre el CC. En la Figura 3, se 
observa que el número total de estudios no coincide con los resultados de la revisión, ya que 
muchos de ellos son producto de colaboraciones interuniversitarias (Tabla 1).
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Destacan también en este período Italia con 5 estudios; Finlandia y México con 4; y Suiza, 
Austria, Nigeria, Portugal y Brasil (que lidera el espacio de publicación de América del Sur) con 3 
estudios. Entre los países de nueva incorporación, destacan Nigeria como principal exponente 
africano y Portugal, República Checa y Eslovenia con 2 publicaciones actuales en cada caso. 

Así, la principal actividad investigadora se localiza en América del Norte y Europa (Figura 
4) (a excepción de Europa Oriental), que concentran la mayor parte de los estudios, el 73.9 % 
del total. El resto de las regiones geográficas están representadas principalmente por China, 

Tabla 2. Revistas y número de publicaciones.

Revista Artículos

Sustainability 9

Environmental Education Research (EER), Enseñanza de las Ciencias 4

International Research in Geographical and Environmental Education (IRGEE) 3

Social Sciences, Education Sciences, Revista Mexicana de Investigación Educativa 2

Acta Chimica Slovenica; BMC Psychiatry; Children’s Geographies; Climate; Cultu-
re and Education; Current Research in Environmental Sustainability; Ecopsycho-
logy; Environmental Quality Management; Estudos de Psicologia; Frontiers in Psy-
chology; International Journal of Behavioral Development; International Journal of 
Disaster Risk Reduction; Journal of Environmental Accounting and Management; 
International Journal of Science Education; Investigações em Ensino de Ciências; 
Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies; Journal of Cleaner Production; Journal of 
Environmental Psychology; Journal of Geography; Journal of People, Plants and 
Environment; Journal of Public Health and Development; Learning and Individual 
Differences; Opción; Review of International Geographical Education Online; Re-
vista Complutense de Educación; Revista de Ciencias Sociales; Revista Electróni-
ca Educare; Social Indicators Research; The Journal of Education Research

1

Figura 3. País de origen de las instituciones que han investigado la comprensión del cambio 
climático en alumnado de educación secundaria.
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India y Turquía en Asia (9.8 %) (oriental, sur y occidental, respectivamente), mientras que Aus-
tralia, Filipinas, Indonesia, Malasia y Singapur concentran 12 estudios en el sudeste asiático y 
en Australia (6.9 %). En el continente africano, la mayoría de los estudios proceden de países 
de la región sur y oriental como Kenia, Tanzania, Mozambique y Sudáfrica. Estos, junto a Nige-
ria, representan el 4 % de las universidades que han desarrollado investigaciones.

Figura 4. Número de estudios realizados y país de origen de las instituciones 
de investigación (1993-2024).

Figura 5. Estudiantes de educación secundaria que han participado en estudios sobre 
la comprensión del cambio climático (1993-2024).

Por otro lado, la Figura 5 ofrece una panorámica del alcance internacional de las investiga-
ciones; en este caso, considera la procedencia del alumnado participante en los estudios. En 
total, han colaborado más de 56 000 estudiantes de 36 nacionalidades; el 65% de esta pobla-
ción se concentraba en América del Norte y Europa.  
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3.2. Estadísticas bibliográficas

Se han contabilizado más de 3000 referencias bibliográficas que dan cuenta de las corrientes, 
de los documentos clave y de las escuelas de pensamiento que orientan este campo de investiga-
ción. En la Figura 6, se presentan los 12 documentos más citados en el compendio de estudios de 
esta revisión. El estudio de Shepardson et al. (2009) y la revisión sistemática de Monroe et al. (2017) 
comparten la primera posición del ranking con 13 referencias. Por un lado, el trabajo de Shepardson  
et al. (2009) se sitúa como un estudio clave en la trayectoria de la investigación educativa sobre 
la comprensión del CC que muestra el alumnado de educación secundaria. Por otro, el trabajo 
de Monroe et al. (2017), en el que examinan la literatura para identificar estudios que describan y 
evalúen actividades educativas efectivas sobre CC, ha alcanzado un gran impacto en la literatura 
científica en los últimos siete años. Les sigue el estudio de Chang y Pascua (2016), en línea con el 
estudio de Shepardson et al. (2009), con 9 citas. Este trabajo del actual editor de la revista IRGEE, 
Chew-Hung Chang, muestra que la investigación en relación con las concepciones alternativas 
del CC aún conserva actualidad, pese a que existe gran cantidad de literatura sobre este tema.

Figura 6. Documentos más citados en el período 2017-2024.

La tercera posición en orden de citación integra 5 estudios con 8 citaciones. Este conjunto 
de trabajos representa líneas de interés dentro el campo de investigación. De este modo, Robert  
Gifford (2011) aparece como un referente de la psicología ambiental con su estudio sobre las barre-
ras psicológicas que impiden o dificultan la toma de decisiones sobre comportamientos descar-
bonizados en la vida cotidiana. Los informes del IPCC aparecen de nuevo como los documentos 
más empleados para justificar las bases científicas del CC, en particular el informe del grupo de 
trabajo III que se encarga de examinar y evaluar las posibilidades de mitigación (IPCC, 2014). 

En otro orden, los estudios de Liarakou et al. (2011) y Özdem et al. (2014) siguen la línea de inves-
tigación iniciada por Daniel Shepardason y Edward Boyes (García-Vinuesa y Meira-Cartea, 2019). 
Exploran la comprensión o las creencias del alumnado y sirven como trabahis clave para funda-
mentar el estado de la cuestión de otras investigaciones similares. Destaca el estudio de Kathryn 
Stevenson y su equipo de la North Carolina State University, en Estados Unidos, que sugiere un giro 
de interés en la comunidad científica en torno a otros aspectos cognitivos de la acción climática 
más allá del contenido conceptual. En este caso, la atención se centra en el sentimiento de preocu-
pación generado por la crisis climática como catalizador de acciones proclimáticas y sus posibles 
vínculos con el entorno cercano de los y las adolescentes estadounidenses (Stevenson et al., 2019).

Por último, existe otro conjunto de 4 estudios con 7 citaciones. Uno de ellos, alineado con los 
estudios de Liarakou et al. (2011) y Özdem et al. (2014), sitúa el interés en la comprensión del CC 
(Bofferding y Kloser, 2015). Por su lado, Kollmuss y Agyeman (2002) analizan diferentes modelos 
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explicativos conductuales para identificar aspectos determinantes sobre los comportamientos 
ambientales, mientras que María Ojala (2012) se erige como referente en lo que se refiere a la di-
mensión emocional del CC. Por último, el artículo de Alan Reid, editor de EER, dibuja la futura línea 
editorial de su revista en relación con lo que denomina climate change education en un estudio 
sobre las posibilidades y obstáculos de la educación y la investigación al respecto (Reid, 2019).

Al dirigir el análisis hacia las principales autorías, el escenario cambia. En la Figura 6, se 
presentan los/as autores/as más citados/as; se han considerado solo aquellas autorías que 
firman en primer lugar y se han excluido las autocitas. 

Figura 7. Autores/as más citados/as en el período 2017-2024.

Dos mujeres destacan en este análisis del período 2017-2024: María Ojala, que aparece como la 
autora más citada y asciende ocho puestos respecto del período 1993-2017, y Kathryn Stevenson en 
el cuarto puesto con 19 citas. Ambas autoras representan y refuerzan la hipótesis de un cambio de 
paradigma en la investigación educativa que consolida el interés en la dimensión emocional como 
un aspecto esencial en la búsqueda de propuestas educativas para la mitigación y la adaptación. 
En relación con los resultados de la revisión previa de García-Vinuesa y Meira-Cartea (2019), solo 
tres autores se mantienen en este ranking: Edwar Boyes, Daniel Shepardson y Anthony Leiserowitz 
(y sus equipos). Representan auténticas escuelas de pensamiento asentadas en este campo de 
investigación que han promocionado a y colaborado con una nueva generación de investigado-
res/as bajo su coordinación. Por otro lado, la presencia en este ranking de Robert Gifford y Albert 
Bandura señala la importancia de las aportaciones de la psicología en este campo educativo.

Por último, cabe destacar de este análisis la incorporación a este ranking de dos investigado-
res/as determinantes en la expansión de la investigación en educación ambiental y CC en el con-
texto iberoamericano: Édgar J. González-Gaudiano en México (Universidad Veracruzana) y Pablo 
Á. Meira-Cartea en España (Universidad de Santiago de Compostela). Sus contribuciones han ser-
vido para explorar la realidad educativa en relación con el CC en España y México desde el marco 
de la teoría de las representaciones sociales y desde los enfoques más críticos de la educación 
ambiental y han generado importantes colaboraciones a un lado y al otro del Atlántico.

4. Discusión y conclusiones
En la era de la emergencia climática, el interés de la investigación educativa sobre el CC 

parece mantenerse y ampliar horizontes en diferentes aspectos relacionados con el estudio 
de su comprensión por parte del alumnado de educación secundaria. 

Por un lado, en lo referido al contexto geográfico, se han identificado estudios en 12 nuevos países: 
Eslovenia, Filipinas, Hungría, Japón, Kenia, Mozambique, Nigeria, Perú, Portugal, República Checa, 
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Sudáfrica y Tanzania. Aunque no se puede establecer un patrón definitivo, estos resultados destacan 
la importancia de que la investigación educativa atienda las necesidades específicas y contextuales 
de los colectivos estudiados. El aumento en la diversidad de la población estudiantil participante su-
giere que este campo valora la exploración de realidades contextualizadas, tal como recomiendan 
estudios e informes internacionales (Naciones Unidas, 2015a; Monroe et al., 2017), con el fin de brindar 
respuestas educativas efectivas y adaptadas a la emergencia climática. Este interés también se refleja 
en el hecho de que las investigaciones de los últimos siete años han triplicado el número de estu-
diantes que han participado en este tipo de estudios en comparación con las dos décadas anteriores 
(García-Vinuesa y Meira-Cartea, 2019). Se han visto impulsadas, principalmente, por el incremento 
en estudios cuantitativos, que representan el 67 % frente al 46 % en el período 1993-2017, lo cual ha 
permitido acceder a una mayor población. Estos resultados representan una valiosa contribución al 
conocimiento sobre la percepción de la emergencia climática en este colectivo.

Otro aspecto destacable tiene que ver con el enfoque y las prioridades de las investigaciones 
sobre educación y cambio climático. El análisis de los documentos más referenciados sugiere 
un cambio de paradigma hacia lo que podemos considerar una educación para la emergencia 
climática y no para la alfabetización climática. En este sentido, el artículo teórico de Reid (2019) 
expone una serie de recomendaciones orientadas tanto a la investigación como a la enseñan-
za-aprendizaje de lo que él denomina climate change education en una situación de emergen-
cia. Una educación que debe sustentarse en posicionamientos éticos que aseguren una justicia 
climática global. Bajo esta premisa, es necesario visibilizar la raíz de las causas del problema 
desde una visión inter- y multidisciplinar, local y global; desde procesos de aprendizaje sociales 
y holísticos que atiendan la incertidumbre en torno a las causas y posibles soluciones de miti-
gación y adaptación. Coincidimos con Reid (2019) en que la educación para el cambio climático 
en tiempos de emergencia climática requiere integrar los valores y las creencias de educado-
res y estudiantes según las circunstancias de su vida cotidiana y a las influencias culturales, de 
clase, género y creencias personales que afectan a la percepción del riesgo y a las estrategias 
de afrontamiento. Es fundamental utilizar evidencias y fomentar el pensamiento crítico para en-
frentar ideologías negacionistas, sesgos cognitivos y dificultades de comprensión de la ingente 
información que se posee y se genera en la sociedad actual. También se deben desarrollar es-
trategias que promuevan el liderazgo y la colaboración de todos los agentes de la comunidad 
educativa, para superar obstáculos como la polarización y el escepticismo y para adaptar las 
situaciones y las propuestas de acción a fin de que las políticas socioeducativas puedan res-
ponder a los complejos desafíos de la emergencia climática. Este enfoque se visibiliza también 
en las aportaciones de los estudios de María Ojala en relación con la dimensión emocional del 
problema o de Kathryn Stevenson sobre experiencias y percepciones de preocupación que 
abren nuevos horizontes para una pedagogía para la emergencia climática.

En conclusión, es destacable el esfuerzo internacional realizado desde el campo de la in-
vestigación educativa en relación con el CC y su comprensión por parte del alumnado ado-
lescente; así, se han contabilizado instituciones de 39 países desde las que se han propuesto y 
elaborado estudios. Asumimos la certeza de que existen otras investigaciones publicadas que 
no han sido identificadas en esta revisión sistemática exploratoria. En este análisis, destacan 
los casos de países como Canadá o Rusia, con sistemas de investigación avanzados, pero 
que no están representados en esta revisión. Esto puede ser debido, como indicamos previa-
mente, a limitaciones lingüísticas, pero también a que sus instituciones e investigadores/as 
empleen circuitos editoriales desvinculados de las bases de datos seleccionadas. 

Cabe mencionar que los análisis presentados se han visto limitados por cuestiones de ex-
tensión y que todavía existen muchos datos por analizar en esta colección que pueden orien-
tar futuros estudios y propuestas. Aun así, los resultados presentados, junto con el trabajo de 
García-Vinuesa y Meira-Cartea (2019), ofrecen un compendio de estudios que permiten res-
ponder a los objetivos planteados en este estudio y generar una panorámica sobre la caracte-
rización de este tópico, en particular en las últimas tres décadas.

Con ello, pretendemos poner a disposición de la comunidad científica y educativa un am-
plio conjunto de hallazgos y evidencias que pueden ser útiles tanto en la labor investigadora (a 
la hora de identificar escuelas de pensamiento, redes de colaboración, estados de la cuestión, 



195

Caracterización de la investigación educativa sobre cambio climático en la era de la emergencia climática (2017-2024)

Revista Española de Pedagogía (2025), 83(290), 179-198

tendencias, nuevos horizontes, etc.) como en las políticas y prácticas educativas (para ayudar 
en la toma de decisiones informadas, sugerir nuevas metodologías de enseñanza y aprendi-
zaje, reconocer dificultades y oportunidades, y referencias de interés).1
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