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Resumen

En la actualidad, uno de los problemas más importantes a resolver 
en relación con el cambio climático es la información falsa y 
poca rigurosa que se está difundiendo desde ciertos medios de 
información. El objetivo de este trabajo es analizar, a partir de la 
percepción del profesorado en formación de Educación Primaria 
(Universidad de Valencia, España), los principales medios de 
información desde donde reciben la información sobre el cambio 
climático, las causas y efectos que se difunden, y examinar su 
opinión sobre si la información que se está trasmitiendo está 
manipulada. Los resultados indican que los medios de información 
digitales son los principales (74,1 % las redes sociales, 66,2 % la TV, 
52,5 % internet). Respecto de las causas que se difunden en estos 
medios destaca la acción del ser humano (76,3 %). En cuanto a los 
efectos, en general se cita el aumento de la temperatura (37,4 %), 
la extinción de especies (20,1 %), el deshielo y aumento del nivel 
del mar (17,3 %). Y en relación con las noticias, más de la mitad 
ha afirmado que está de acuerdo o muy de acuerdo (56,1 %) en 
que se trata de información manipulada. Como conclusión, cabe 
destacar el peligro que supone que el profesorado tome la mayoría de 
su conocimiento desde estos medios digitales debido a la información 
poco rigurosa, manipulación y estereotipos que se pueden difundir. 

Abstract 

Currently, one of the most important problems to solve in relation to 
climate change is the false and lax information that is being dissem-
inated from the information media. The objective of this research, 
from the perception of teachers in training in Primary Education 
(University of Valencia, Spain), is to analyze the main information 
media from which they are receiving information on climate 
change, the causes and effects that are broadcast, and examine their 
opinion if the information that are disseminating is manipulated. The 
results indicate that the main media from which they receive the 
information are digital (74.1 % social networks; 66.2 % TV; 52.5 % 
internet). Regarding the causes, human actions stand out (76.3 %) and 
the consequences: the increase in temperature (37.4 %), extinction 
species (20.1 %) and melting and rise in sea level (17.3 %). And in 
relation to the news, more than half have responded that they agree 
or strongly agree (56.1 %) that the information received are manip-
ulated. Finally, it is worth highlighting the risk that future teachers 
take most of their knowledge from the digital media due to that 
they are characterized by not very rigorous information, manipu-
lation, and the diffusion of stereotypes.
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1. Introducción 

El fenómeno del calentamiento global 
constituye uno de los retos socioambien-
tales más importantes a los que se enfrenta la 
sociedad del siglo XXI (Miró Pérez y Olcina 
Cantos, 2020). En los últimos años, algunos 
de sus efectos (caso de los riesgos atmosfé-
ricos extremos) han aumentado en intensidad 
y frecuencia, y, como indican los principales 
informes de cambio climático, se prevé que 
estos eventos se intensifiquen aún más en el 
futuro (Intergovernmental Panel on Climate 
Change [IPCC], 2021). Por este motivo, uno 
de los retos de la sociedad actual es lograr 
una mayor resiliencia y adaptación al cambio 
climático. Para ello, el factor educación cobra 
un mayor protagonismo para incrementar la 
formación y concienciación de la población 
joven sobre este fenómeno (Morote Seguido 
y Olcina Cantos, 2021a). En este sentido, 
como indican Fernández Álvarez et al. (2019) 
en relación con la educación de los riesgos 
atmosféricos, resulta de notable interés que 
el alumnado sepa interpretar y conocer los 
diversos factores (naturales y humanos) que 
interactúan en el territorio para mostrar a 
la población la complejidad de las causas y 
consecuencias que intervienen, y propor-
cionar argumentos y soluciones, colectivas e 
individuales, de mitigación y adaptación.

En el ámbito educativo, el cambio climático 
ha tenido un importante protagonismo en 
los últimos años con los llamados Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos 
por la Organización de las Naciones Unidas 
(Objetivo 13 “Acción por el clima”). También 
desde el ámbito político, la enseñanza sobre 
este fenómeno en España se ha reflejado 
recientemente con la Ley 7/2021, de 20 de 
mayo, en la que se dedica por vez primera una 
sección sobre la educación del calentamiento 
global: título VIII “Educación, investigación 
e innovación en la lucha contra el cambio 
climático y la transición energética”. Además, 
para el ámbito territorial español, el cambio 

climático y sus efectos derivados (riesgos 
atmosféricos) deben ser tratados en todas 
las etapas educativas del sistema escolar y 
más concretamente en la Educación Primaria 
(objeto de estudio), tal y como pone de 
manifiesto el actual currículo (Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero).

En la enseñanza de las ciencias sociales, 
diferentes autores (Morote Seguido y Olcina 
Cantos, 2021a) indican que la enseñanza del 
calentamiento planetario no es una tarea 
fácil y, además, cabe citar tres retos a los que 
se enfrenta el ámbito educativo: a) escasa 
formación y estereotipos sobre el cambio 
climático en el profesorado (Morote Seguido 
Seguido y Hernández, 2020), b) influencia 
que ejercen los medios de información 
digitales en la percepción de los maestros en 
formación y en el alumnado (Morote Seguido 
Seguido et al., 2021) y c) errores, escaso 
rigor científico y excesivo catastrofismo que 
se recoge en los manuales escolares sobre el 
calentamiento global (Olcina Cantos, 2017).

La sociedad actual, a pesar de caracteri-
zarse por el exceso de información, ser una 
sociedad “digitalizada”, globalizada, etc., se 
ha convertido en una sociedad de la desin-
formación (Martín García, 2020), aunque 
también es cierto que hay más información 
rigurosa que nunca. Otra cosa bien distinta 
es que la sociedad sepa buscar e interpretar 
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la información correcta. Por tanto, uno de 
los retos que se presentan desde el ámbito 
educativo es proporcionar una enseñanza 
rigurosa, con datos científicos y sin caer en un 
mensaje excesivamente catastrofista (Morote 
Seguido y Olcina Cantos, 2021b; Rosling et al., 
2018). En el ámbito iberoamericano, recien-
temente se han publicado diferentes estudios 
en torno a los medios de comunicación, 
redes sociales y la educación, por ejemplo, 
Colombia sobre experiencias pedagógicas 
con estudiantes universitarios (Nieto Borda, 
2021), Chile sobre trabajos que tratan sobre 
Twitter) (Romeiro y Pires, 2021) o inclusión 
digital (Plúas Salazar et al., 2021) y México 
sobre la competencia digital del docente de 
Bachillerato) (González Fernández, 2021). A 
la hora de relacionar este tema (percepción 
de los futuros docentes sobre los medios de 
información y cambio climático), el interés es 
doble, como pone de manifiesto Martín Vide 
(2009) debido al riesgo que supone tomar 
la información desde determinados medios 
de información por la manipulación y las 
noticias falsas difundidas.

Autores como Wu y Otsuka (2021) explican 
que en la enseñanza del cambio climático 
es importante considerar la influencia que 
ejercen los medios de información en las 
ideas y los sesgos del alumnado y profesorado. 
Morote Seguido et al. (2021) han comprobado 
que el profesorado en formación (Educación 
Primaria) recibe la información sobre el 
calentamiento global desde los medios 
digitales (el 54,9 % internet y el 31,3 % TV) 
frente a tan solo el 5,3 % de trabajos acadé-
micos (desde la universidad). Kažys (2018) 
explica el peligro que esto puede suponer por 
la incapacidad de distinguir la información 
poco fiable y rigurosa, al igual que la falsedad 
y manipulación de las noticias (Brisman, 2018; 
Lutzke et al., 2021).

Esta influencia también se está reproduciendo 
en la representación social que tienen los 
docentes en formación sobre este fenómeno, 
en que la acción humana es la principal causa 

y los desastres naturales los principales efectos 
(Morote Seguido, 2020). Como explica este 
autor, es cierto que la mayoría del profesorado 
en formación ha recibido formación sobre 
esta materia, pero solo el 13,4 % procede de 
trabajos académicos.

Este hecho (información falsa y poco 
rigurosa), incluso se traslada a los contenidos 
que se reproducen en los manuales, como 
han comprobado Morote Seguido y Olcina 
Cantos (2020). Estos autores han revisado los 
libros de texto de ciencias sociales (Educación 
Primaria) en relación con el calentamiento 
global y han comprobado que predomina el 
mensaje catastrofista (por ejemplo, desastres 
de tsunamis como efecto del cambio climático, 
aumento del nivel del mar de más de un 
metro e inundaciones de zonas “inundables”, 
etc.). Asimismo, García Francisco et al. (2009) 
han examinado que en los manuales escolares 
predominan las referencias externas relacio-
nadas con webs de internet como medio para 
ampliar conocimientos o desarrollar activi-
dades, con el peligro de que ello implica si no 
se compara la información o si se consideran 
ciertas informaciones y webs.

En España, en relación con la enseñanza 
del cambio climático, existe una línea de 
trabajo consolidada desde el ámbito pedagó-
gico (Caride Gómez y Meira Cartea, 2019; 
Escoz-Roldán et al., 2020), al igual que desde 
las ciencias naturales (Calixto Flores, 2015; 
Domènech-Casal, 2014); sin embargo, no 
ocurre igual desde la geograf ía o ciencias 
sociales. Es cierto que desde estas ciencias 
hay una dilatada producción sobre la ense-
ñanza de la climatología (Martínez Fernández 
y Olcina Cantos, 2019; Morote Seguido y 
Moltó Mantero, 2017; Sebastiá Alcaraz y 
Tonda Monllor, 2018), pero no así sobre el 
cambio climático, salvo algunas publica-
ciones recientes desde tres perspectivas: a) 
representaciones sociales de los docentes en 
formación (Morote Seguido y Hernández, 
2020; Morote Seguido y Moreno Vera, 2021; 
Morote Seguido et al., 2021), b) revisión de 
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los contenidos de los manuales escolares 
(Morote Seguido y Olcina Cantos, 2020; 2021) 
y c) propuestas didácticas (Morote Seguido y 
Olcina Cantos, 2021b). En el ámbito inter-
nacional, son numerosas las publicaciones 
sobre la enseñanza del calentamiento global 
como en Norteamérica y Centroamérica (Li 
et al., 2021; McWhirter y Shealy, 2018; Sezen-
Barrie y Marbach-Ad, 2021); Sudamérica (Da 
Rocha et al., 2020), Europa (Jeong et al., 2021; 
Kovacs et al., 2017; Kurup et al., 2021), África 
(Anyanwu y Grange, 2017), Asia y Oceanía 
(Ahmad y Numan, 2015; Li y Liu, 2021; Verlie 
y Blom, 2021).

Este trabajo, a modo de estudio de caso (Uni-
versidad de Valencia, España), plantea los 
siguientes objetivos: a) analizar cuáles son los 
principales medios de información de donde 
los docentes en formación de Educación Pri-
maria reciben la información que tiene que 
ver con el calentamiento global, b) examinar 
las causas y los efectos que se transmiten en 
estos medios y c) analizar su opinión sobre si 
la información que se está difundiendo está 
manipulada. Respecto de la hipótesis de par-
tida, se cree que los principales medios de 
información de donde se estaría adquiriendo 
la información serían los medios digitales 
(internet, TV, redes sociales). En relación con 
las causas que se difunden en estos medios, 
destacaría la acción del ser humano y con las 
consecuencias los efectos en el aumento de la 
temperatura, el deshielo, el aumento del nivel 
del mar, etc. Finalmente, en cuanto a la mani-
pulación

de la información recibida, la mayoría de las 
respuestas serían aquellas opiniones en que 
se pondría de manifiesto que la información 
difundida estaría manipulada. 

2. Metodología 

2.1 Diseño de la investigación

Este estudio se caracteriza por presentar un 
enfoque sociocrítico y por ser una investi-

gación correlacional (estudio explicativo; 
no experimental). Respecto al diseño, este 
es transversal ya que la información se ha 
obtenido en un momento concreto (cursos 
2019-2020 y 2020-2021) y a modo de estudio 
de caso (Universidad de Valencia, España).

2.2 Descripción del contexto y de 
los participantes

La selección del profesorado en formación 
se ha realizado mediante un muestreo no 
probabilístico (muestreo disponible o de 
conveniencia). El futuro profesorado que ha 
participado en este trabajo corresponde a 
cuatro grupos de estudiantes del 4º curso del 
Grado en Maestro en Educación Primaria 
(asignatura de Didáctica de las ciencias 
sociales: Aspectos aplicados, código 33651, 
cursos 2019-2020 y 2020-2021) (199 matri-
culados). Para calcular la representatividad 
de la muestra, se ha considerado un nivel de 
confianza del 95 % y un margen de error del 
5 %. Por tanto, el número mínimo de parti-
cipantes debería ser 132. Finalmente, 139 
futuros profesores han participado, y de esta 
manera se ha logrado una muestra represen-
tativa. En relación con la edad, la media es de 
21,8 años, y respecto del género destaca el 
sexo femenino   (76,2 %; n = 106).

2.3 Diseño del instrumento y 
validación del constructo

En cuanto el proceso de recogida de datos, 
se pasó al alumnado un cuestionario previa-
mente diseñado, validado y adaptado a partir 
de trabajos previos (Morote Seguido, 2020; 
Morote Seguido et al., 2021). El cuestionario 
consta de 22 ítems. Los datos analizados 
en esta investigación tienen que ver con la 
importancia de los medios de información 
en la representación social del futuro profe-
sorado de Educación Primaria (“Apartado 
3: La importancia de los medios de infor-
mación”) (tabla 1). 
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Tabla 1. Ítems del cuestionario analizados para la investigación 

Apartado 3: La importancia de los medios de información

Ítem Tipo de respuesta

Ítem 6. De los siguientes medios de información 
que se exponen, selecciona los tres principales 
de los que recibes más información sobre el 
cambio climático:

Ítem 7. De los medios elegidos, ¿cuáles son las 
principales causas del cambio climático que se 
aluden?

Ítem 6. Respuesta cerrada. Los participantes podrían elegir tres 
de las siguientes respuestas: Familia o amigos, Redes sociales 
(Twiter, Facebook, Instagram, etc.), Televisión, Prensa escrita, 
Radio, ONG, internet (prensa, blogs, etc.), Paneles publici-
tarios (marquesinas), Universidad (trabajos académicos). 

Ítem 7. Respuesta abierta.

Ítem 8. De los medios elegidos, ¿cuáles son las 
principales consecuencias del cambio climático 
que se aluden? Cita tres como máximo: 

Ítem 9. ¿Las noticias están manipulando la 
información sobre el cambio climático?

Ítem 8. Respuesta abierta.

Ítem 9. Respuesta escala Likert (1-5): Totalmente en 
desacuerdo (1), Poco de acuerdo (2), Indiferente (3), De 
acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5).

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con el instrumento, en primer 
lugar, para evaluar la validez de constructo, 
se llevó a cabo un análisis estadístico de 
las variables ordinales (ítem 9). De esta 
variable, se comprobó que se cumplía una 
desviación estándar (SD) aceptable entre 
0 > 1. Una vez hecha esta comprobación, se 
sometió el constructo a la prueba de validez 
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que indica si 
es aceptable o no el análisis del instrumento. 
La prueba KMO dio como resultado positivo 
0,435 (tabla 2,) que a juicio de otros trabajos 
se considera de nivel aceptable (Pérez-Gil et 

al., 2000). Además, al tratarse de un cuestio-
nario mixto (cuantitativo y cualitativo), se 
ha realizado la prueba de chi-cuadrado de 
Friedman (X² de Friedman), la cual ofrece un 
valor de 0,013 (p < 0,05), lo que indica que 
existe discrepancia entre variables, por lo 
que no se tratarían de variables dependientes 
unas de otras (Satorra y Bentler, 2010; Sharpe, 
2015). Lo anterior otorga un valor de fiabi-
lidad aceptable a la investigación, tal y como 
sucede en otros estudios de didáctica de las 
ciencias sociales (Moreno-Vera et al., 2020). 

2.4 Procedimiento

El cuestionario se administró en una sesión 
intermedia (primer cuatrimestre, noviembre 
de los cursos 2019-2020 y 2020-2021) y 
con un tiempo de respuesta de 20 minutos. 
Asimismo, cabe indicar que todo el proce-
dimiento de la investigación se llevó a cabo 
preservando el anonimato, elaborando un 
listado por número de participante y garanti-
zando por escrito el tratamiento confidencial 
de la información.

Tabla 2. Validez del constructo (prueba de Kaiser-Meyer-
Olkin y Bartlett)

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación 
de muestreo 0,435

Prueba de esfericidad de 
Bartlett

Aprox. chi-cuadrado 29,741
gl 15

Sig. 0,013 

Fuente: Elaboración propia. 

https://doi.org/10.54104/papeles.v14n27.1123
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2.5 Análisis de datos

En cuanto al procedimiento de análisis de datos, 
se ha utilizado el programa SPSS v26 y se ha 
procedido a la realización e interpretación de 
un análisis inferencial (estudio correlacional). 
Para la realización de las pruebas no paramé-
tricas, se ha utilizado el test de Kruskal-Wallis 
cuando ha sido necesario relacionar varia-
bles nominales (ítems 7 y 8) y ordinales (ítem 
9) de más de dos muestras independientes. 
Respecto de las respuestas abiertas (informa-
ción cualitativa) de los ítems 7 y 8, estas se han 
codificado (tablas 3 y 4). Para ello, se han agru-
pado las respuestas en categorías principales 
(siete categorías en relación con las causas 
y ocho categorías los efectos), siguiendo el 
procedimiento de otros estudios en que han 

realizado análisis de SPSS en pruebas no para-
métricas y el estudio de chi-cuadrado para las 
variables abiertas (Moreno-Vera et al., 2021). 

3. Resultados 
3.1 ¿Cuáles son los principales 

medios de información desde 
donde el futuro profesorado 
recibe la información sobre el 
cambio climático?

Para llevar a cabo el objetivo específico 1 
“Analizar cuáles son los principales medios 
de información desde donde los docentes en 
formación de Educación Primaria reciben 
la información que tiene que ver con el 
calentamiento global”, se han revisado los 
resultados obtenidos del ítem 6. Se han obte-
nido 404 respuestas. Los resultados ponen 
de manifiesto una clara predominancia de 
los medios de información digitales: a) las 
redes sociales lo ha citado el 74,1 % de los 
estudiantes (n = 103), b) la TV el 66,2 % (n = 
92) y c) internet el 52,5 % (n = 73) (figura 1). 
En cuarto lugar (45,3 %; n = 63), le siguen las 
respuestas que tienen que ver con la univer-
sidad (formación recibida desde este ámbito 
a partir de trabajos académicos). 

Tabla 3. Codificación del tipo de respuestas 
de los participantes (ítem 7) 

Cod. Tipo de respuesta
1 Contaminación
2 Deforestación
3 Sobreexplotación de recursos
4 Consumo de energía
5 Errores
6 Plásticos
7 NS/NC

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. Codificación del tipo de respuestas 
de los participantes (ítem 8) 

Cod. Tipo de respuesta
1 Aumento de la temperatura
2 Deshielo y aumento del nivel del mar
3 Extinción de especies
4 Riesgos naturales
5 Cambios bruscos del tiempo
6 Pandemias y enfermedades
7 Errores
8 NS/NC

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Medios de información desde donde 
el profesorado en formación de Educación 
Primaria recibe la información sobre el cambio 
climático (ítem 6).
Nota: El porcentaje de las respuestas se ha calculado 
en atención al total de los participantes (n = 139).
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Causas y consecuencias sobre el 
cambio climático difundidas en 
los medios de información

Una vez reconocidos cuáles son los princi-
pales medios de información desde donde 
los docentes en formación reciben la infor-
mación sobre el calentamiento global, 
interesa analizar qué es lo que se menciona 
en relación con las causas (ítem 7) y conse-
cuencias (ítem 8). En cuanto a las primeras, 
cabe indicar que principalmente destacan 
aquellas respuestas vinculadas con la acción 
del ser humano, es decir, opiniones relacio-
nadas con la contaminación (transporte, 
industrias, etc.), que representan el 76,3 % 
(n = 106) (tabla 5). Algunas de estas son las 
siguientes: “Contaminación por las fábricas, 
los coches” (estudiante 83); “El efecto inver-
nadero, la contaminación del planeta y los 
combustibles fósiles” (estudiante 85), o “Las 
emisiones de CO2 a la atmósfera causadas 
por los coches y de centrales y fábricas que 
perjudican el medio ambiente. Los residuos 
que deposita el ser humano” (estudiante 96).

Tabla 5. Causas que se citan en los medios de 
información sobre el cambio climático según 
la opinión del profesorado en formación 
(ítem 7) 

 Causas n %

1 106 76,3
2 4 2,9
3 8 5,8
4 1 0,7
5 10 7,2
6 5 3,6
7 5 3,6

Total 139 100,0 

Nota: Contaminación (1), Deforestación (2), Sobre-
explotación de recursos (3); Consumo de energía (4), 
Errores (5); Plásticos (6), NS/NC (7).
Fuente: Elaboración propia. 

En relación con las consecuencias que los 
participantes identifican en los medios de 
información destacan las siguientes: a) el 
aumento de la temperatura (37,4 %; n = 
52), b) la extinción de especies (20,1 %; n = 
28) y c) el deshielo y aumento del nivel del 
mar (17,3 %; n = 24) (tabla 6). Por ejemplo, 
respecto de las primeras, algunas respuestas 
son estas: “Ahora hace mucho más calor 
que antes” (estudiante 84) o “La subida de la 
temperatura del planeta” (estudiante 88). En 
lo referente a las segundas: “Las condiciones 
de los animales en el mar” (estudiante 1); 
“Se extinguen los bosques” (estudiante 8), o 
“Extinción de muchas especies” (estudiante 
35). Y en cuanto al tercer tipo de efectos obser-
vados del cambio climático en los medios de 
información (“deshielo y aumento del nivel 
del mar”), caben destacar respuestas como 
“Los polos se están derritiendo” (estudiante 
138) o “Se derriten los polos, sube el nivel del 
mar” (estudiante 139). 

Tabla 6. Consecuencias que se citan en 
los medios de información sobre el cambio 
climático según la opinión del profesorado en 
formación (ítem 8) 

 Consecuencias n %

1 52 37,4

2 24 17,3

3 28 20,1

4 6 4,3

5 8 5,8

6 2 1,4

7 8 5,8

8 11 7,9

Total 139 100,0

Nota: Aumento de la temperatura (1), Deshielo y 
aumento del nivel del mar (2), Extinción de especies (3), 
Riesgos naturales (4), Cambios bruscos del tiempo 
(5), Pandemias y enfermedades (6), Errores (7); NS/
NC (8).
Fuente: Elaboración propia. 
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A la hora de analizar la relación existente 
entre los medios de información y la infor-
mación que se proporciona, no se observa 
una diferencia significativa entre los medios. 
Por tanto, se puede extraer la idea de que lo 
que se difunde en los medios digitales en rela-
ción con las causas tiene que ver con la acción 
humana (contaminación principalmente), 
y respecto de las consecuencias, el aumento 
de la temperatura, la extinción de especies, el 
aumento del nivel del mar debido al deshielo, 
etc., es decir, información basada en una 
imagen catastrófica del fenómeno. También 
una cuestión que no cabría dejar pasar es 
que los participantes confunden “causas” con 
“consecuencias” (respuestas reflejadas como 
“errores”). Esto es notablemente preocu-
pante en atención al contexto de este trabajo 
(futuros maestros). Algunos de estos errores 
para el caso de las causas son “El deshielo de 
los casquetes polares” (estudiante 83), y en 
cuanto a las consecuencias “El aumento de la 
contaminación” (estudiante 121). 

Una vez se ha analizado si la información que 
reciben los docentes en formación desde las 
noticias está manipulada o no (según su 
percepción), interesa ver el tipo de relación 
existente entre esa manipulación y el tipo de 
causa y consecuencia que se difunde. Respecto 
de las causas, cabría fijarse en las de mayor 
representación (“contaminación”). En la tabla 
8, se puede observar que estas causas tienen 

una manipulación entre 3 y 5. Por tanto, indica 
que la información recibida está notablemente 
influenciada por esas noticias. Si se considera 
la manipulación de 4 y 5, la cifra del porcentaje 
asciende al 57,6 % (n = 61). Para el análisis 
estadístico entre los ítems 7 (causas) y 9 
(manipulación de las noticias), se ha utilizado 
la prueba de Kruskal-Wallis que indica si hay 
significación o no. Esta prueba señala que no hay 
significación; por tanto, las diferencias entre las 
respuestas de las causas no fueron significativas 
(H de Kruskal-Wallis = 2,290; p = 0,683) (tabla 
9). Esta prueba estadística, por tanto, corrobora 
que la manipulación de las noticias es similar 
en todas las causas que se difunden.

Tabla 7. ¿Las noticias están manipulando la 
información sobre el cambio climático?  
(ítem 9) 

Manipulación de las noticias n %

1 3 2,2
2 8 5,8
3 50 36,0
4 43 30,9
5 35 25,2

Total 139 100,0

Nota: Totalmente en desacuerdo (1), Poco de acuerdo 
(2), Indiferente (3), De acuerdo (4), Totalmente de 
acuerdo (5).
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Relación entre la manipulación de las noticias (ítem 9) con las causas que se difunden 
(ítem 7) 

Manipulación de las noticias
Total

1 2 3 4 5
Causas

1
n 3 6 36 32 29 106
% 2,8 5,7 34,0 30,2 27,4 100,0

2
n 0 1 0 3 0 4
% 0,0 25,0 0,0 75,0 0,0 100,0

3
n 0 1 5 1 1 8
% 0,0 12,5 62,5 12,5 12,5 100,0
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4
n 0 0 0 1 0 1
% 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

5
n 0 0 4 3 3 10
% 0,0 0,0 40,0 30,0 30,0 100,0

6
n 0 0 3 0 2 5
% 0,0 0,0 60,0 0,0 40,0 100,0

7
n 0 0 2 3 0 5
% 0,0 0,0 40,0 60,0 0,0 100,0

Total
n 3 8 50 43 35 139
% 2,2 5,8 36,0 30,9 25,2 100,0

Nota: Codificación del eje de las causas: Contaminación (1), Deforestación (2), Sobreexplotación de recursos (3), 
Consumo de energía (4), Errores (5), Plásticos (6); NS/NC (7).
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9. Prueba H de Kruskal-Wallis 

Causas
H de Kruskal-Wallis 2,290
gl 4
Sig. asintótica 0,683 

Fuente: Elaboración propia.

En relación con las consecuencias, cabría 
fijarse en las de mayor representación: 
aumento de las temperaturas, extinción 
de especies y aumento del nivel del mar y 
deshielo. En la tabla 10, al igual que sucedía 
con las causas, se puede observar que estos 
efectos que se difunden en las noticias tienen 
una manipulación entre 3 y 5. Si se considera 
las respuestas de tipo 4 (“de acuerdo”) y 5 

(“totalmente de acuerdo”), el porcentaje 
supera el 50,0 % en los tres casos: el 57,7

% (n = 30) para las respuestas vinculadas 
con el aumento de las temperaturas, el 58,4 
% (n = 14) para la extinción de especies y el 
60,7 % (n = 17) para las respuestas sobre el 
aumento del nivel del mar y el deshielo. Para 
el análisis estadístico entre los ítems 8 (conse-
cuencias) y 9 (manipulación), se ha utilizado 
nuevamente la prueba de Kruskal-Wallis. 
Esta prueba indica que no hay significación; 
por tanto, las diferencias entre las respuestas 
de los efectos no fueron significativas (H de 
Kruskal-Wallis = 3,764; p = 0,439) (tabla 11). 
Esta prueba estadística, por ende, corrobora 
que la manipulación de las noticias es similar 
en todas las consecuencias que se difunden. 

Tabla 10. Relación entre la manipulación de las noticias (ítem 9) con las consecuencias que se 
difunden (ítem 8) 

Manipulación de las noticias
Total

1 2 3 4 5
Consecuencias

1
n 2 4 16 17 13 52
% 3,8 7,7 30,8 32,7 25,0 100,0

2
n 0 2 8 7 7 24
% 0,0 8,3 33,3 29,2 29,2 100,0

3
n 0 2 9 11 6 28
% 0,0 7,1 32,1 39,3 21,4 100,0

https://doi.org/10.54104/papeles.v14n27.1123
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4
n 0 0 3 1 2 6
% 0,0 0,0 50,0 16,7 33,3 100,0

5
n 0 0 4 3 1 8
% 0,0 0,0 50,0 37,5 12,5 100,0

6
n 1 0 1 0 0 2
% 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 100,0

7
n 0 0 4 3 1 8
% 0,0 0,0 50,0 37,5 12,5 100,0

8
n 0 0 5 1 5 11
% 0,0 0,0 45,5 9,1 45,5 100,0

Total
n 3 8 50 43 35 139
% 2,2 5,8 36,0 30,9 25,2 100,0

Nota: Codificación del eje de las consecuencias: Aumento de la temperatura (1), Deshielo y aumento del nivel del mar 
(2), Extinción de especies (3), Riesgos naturales (4), Cambios bruscos del tiempo (5), Pandemias y enfermedades (6), 
Errores (7), NS/NC (8).
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11. Prueba H de Kruskal-Wallis 

Consecuencias
H de Kruskal-Wallis 3,764
gl 4
Sig. asintótica 0,439

Fuente: Elaboración propia.

4. Discusión
Las hipótesis planteadas en esta investigación 
se cumplen. La primera de ellas establecía que 
“Los principales medios de información de 
donde el profesorado adquiere la información 
serían los medios digitales (internet, TV, 
redes sociales)”. Estos resultados se pueden 
comprobar con el de otros trabajos previos. 
Por ejemplo, Morote Seguido (2020) ha 
comprobado en su estudio que los tres princi-
pales medios de información son las redes 
sociales (28,7 %), la TV (23,1 %) e internet 
(16,2 %) que conjuntamente representan el 
68,0 % del total. Respecto de la información 
recibida de trabajos académicos (desde la 
universidad), la cifra asciende al 13,4 %. En 
otra investigación sobre el profesorado de 
Educación Secundaria y Bachillerato (a modo 

de comparación entre varias universidades, 
Universidad de Valencia [UV] y Universidad 
de Murcia [UMU], España), el porcentaje 
de la información recibida desde los medios 
digitales asciende al 67,7 % (UV) y al 54,2 % 
(UMU) (Morote Seguido y Moreno Vera, 
2021). También en Chile (Universidad de la 
Concepción) se ha evidenciado un predominio 
de los medios de información digitales (52,0 
%) en el alumnado de tres áreas de formación 
académica (científico- matemática, biológica 
y social-educativa) (Parra et al., 2013).

En cuanto a la segunda hipótesis, esta 
establecía que “Destacaría la acción del ser 
humano como principal causa y como conse-
cuencias los efectos en el aumento de la 
temperatura, el deshielo, el aumento del nivel 
del mar, etc.”. En este trabajo, la causa más 
citada es la contaminación (76,3 %), mientras 
que entre las consecuencias el aumento de la 
temperatura (37,4 %), la extinción de especies 
(20,1 %) y el aumento del nivel del mar y el 
deshielo (17,3 %). 

Morote Seguido y Moreno Vera (2021), para 
el caso del profesorado de Educación Secun-
daria, señalan que las causas identificadas 
son las acciones humanas (contaminación, 
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deforestación, sobreexplotación de recursos), 
y en cuanto a los efectos se mencionan los 
catastróficos (desastres naturales). Una 
respuesta similar obtuvo Escoz-Roldán et al. 
(2020), quienes analizaron la representación 
social en estudiantes universitarios en torno 
al riesgo del calentamiento global y su relación 
con el agua en tres ciudades españolas. El 
85,0 % de los participantes respondieron 
que este fenómeno se debe principalmente 
a causas humanas. A similares conclusiones 
han llegado Kurup et al. (2021) en Reino 
Unido, Morote Seguido (2020) en España y 
Chang y Pascua (2016) en Asia (Singapur). 
También Wu y Otsuka (2021) en Shanghái 
han comprobado, a partir de 657 estudiantes 
de Educación Secundaria, que persisten los 
conceptos erróneos y la comprensión sesgada 
del cambio climático. Estos autores ponen de 
manifiesto la necesidad de aumentar el conoci-
miento y la educación climática, tanto desde 
una perspectiva conceptual como geográfica, 
al hilo de lo indicado por Sebastiá Alcaraz y 
Tonda Monllor (2018) en el caso español. 
En otras ocasiones, el alumnado mantiene 
siempre el mismo esquema discursivo: el 
efecto invernadero es perjudicial para la 
sociedad, es causado por la acción humana 
y el cambio climático tiene consecuencias 
catastróficas (Da Silva y Boveloni, 2009). 
Asimismo, cabe destacar que estas respuestas 
coinciden con los resultados obtenidos en 

diferentes trabajos sobre la formación del 
futuro profesorado y los contenidos que se 
insertan en los manuales (Bello Benavides et 
al., 2017; Morote Seguido y Olcina Cantos, 
2020). 

En relación con el nivel de conocimiento 
sobre los fenómenos socioambientales que 
afectan el territorio, cabe destacar el trabajo 
de Bustillo Bayón y Antón Baranda (2020), 
que tiene el objetivo de analizar el nivel de 
conocimiento que tienen los futuros docentes 
que cursan estudios de grado y posgrado 
en educación (Universidad del País Vasco, 
España) sobre el mundo actual. Estos autores 
ponen de manifiesto que dicho conocimiento 
permite proponer soluciones de actuación 
para ayudar de esta manera a los docentes 
a comprender cómo es la adquisición y 
generación de conocimiento, a partir de unos 
medios de información cada vez más digita-
lizados. Los principales resultados de este 
trabajo muestran que el porcentaje de aciertos 
es del 21 %, una media que no llega a los tres 
aciertos por persona, y una moda que se sitúa 
en los dos aciertos. Bustillo Bayón y Antón 
Baranda han llegado a la conclusión de que el 
paso por los estudios de educación parece no 
tener influencia en el desarrollo de esquemas 
mentales que ayuden a tener una visión más 
acertada de la realidad, que puedan prevenir 
tanto entre el alumnado como el profesorado 
la prevalencia de creencias y estereotipos. 

Finalmente, en relación con las noticias desta-
carían las respuestas en las que se pondría 
de manifiesto que estas sí estarían manipu-
lando la información recibida sobre el cambio 
climático (tercera hipótesis). En este trabajo, 
se ha comprobado que la mayoría de los 
participantes han respondido que están de 
acuerdo o totalmente de acuerdo (56,1 %) 
en la manipulación que tienen actualmente 
estas noticias. Morote Seguido (2020) ha 
analizado también la percepción sobre este 
tipo de noticias en el futuro profesorado de 
Educación Primaria: “Muy de acuerdo” el 25,3 

En ocasiones, el alumnado 
mantiene siempre el mismo 
esquema discursivo: el efecto 
invernadero es perjudicial para 
la sociedad, es causado por 
la acción humana y el cambio 
climático tiene consecuencias 
catastróficas.
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% y “De acuerdo” el 30,9 %. No obstante, hay 
un porcentaje elevado de participantes que 
opina “indiferente” sobre esta información 
(29,5 %). Este autor ha categorizado el tipo de 
noticias (las que están manipuladas) en tres: 
a) las que manipulan los efectos negativos y 
consecuencias del cambio climático (53,8 
%), b) las que se vinculan con explicar que 
el cambio climático no existe (38,4 %) y c) 
las que hablan sobre noticias falsas de cómo 
influye este fenómeno en la economía (7,7 
%). Por tanto, destacan principalmente dos 
posturas: una caracterizada por exceder los 
efectos negativos y otra por negar que el 
cambio climático existe. 

También otros estudios han incidido en que la 
formación del profesor en activo es deficiente 
(Gallego-Torres y Castro-Montaña, 2020). 
Estos autores, para el caso colombiano, 
tienen el objetivo de identificar las concep-
ciones adquiridas en el proceso de formación 
docente sobre el calentamiento global y han 
llegado a la conclusión de que el profesorado 
presenta carencias formativas y que poseen 
una idea vaga en torno al modelo científico 
(Gilovich, 2009; Sutherland, 2000). Sus elabo-
raciones son fruto de la popularización que 
se realiza de este y que en muchos casos es 
obtenida de los programas televisivos de 
divulgación y de webs. Por tanto, contri-
buyen a la transmisión de teorías implícitas 
sobre el cambio climático y, sobre todo, a 
errores conceptuales que por su condición de 
docentes podrían ser transmitidas por ellos a 
las siguientes generaciones. 

Hay autores que también explican el riesgo que 
puede suponer que la mayoría de esta infor-
mación proceda de unos medios que ofrecen 
información poco veraz y, en ocasiones, con 
escaso rigor científico y excesivo sensacio-
nalismo (Allen et al., 2018; Brisman, 2018; 
Kažys, 2018; Lutzke et al., 2021). A ello cabría 
sumar la escasa formación sobre este tema 
(cambio climático) no solo del profesorado, 
sino también de la sociedad en general. 

5. Conclusiones 

Con la realización de este trabajo, se ha 
podido avanzar en el conocimiento sobre la 
percepción de los docentes en formación en 
relación con el cambio climático y los medios 
de información. En el ámbito educativo, en la 
actualidad, los medios digitales están teniendo 
un protagonismo e influencia notable en el 
conocimiento y la percepción de las cohortes 
más jóvenes. En este trabajo, se ha compro-
bado respecto de los medios de información 
que los digitales son los que tienen una mayor 
representación en la información recibida, 
no solo sobre el cambio climático, sino sobre 
casi toda la información que se recibe cotidia-
namente. Y de ellos las redes sociales son las 
fuentes de información principales (74,1 %). 
El lector puede hacerse una idea del riesgo 
que ello puede suponer por la información 
poco veraz que se puede difundir (Facebook, 
Twitter, etc.). 

No obstante, también cabe advertir que 
existen profesionales desde los medios de 
información, al igual que webs y blogs en el 
que tratan con rigor las cuestiones del cambio 
climático. La idea, por tanto, es que desde el 
ámbito educativo se fomente el contraste de 
esta información y enseñarles a enfrentarse a 
la información sin tener conocimientos pre-
vios. En esta investigación, se ha comprobado 
que existe un desaf ío de notable importan-
cia: mejorar la formación del profesorado y 
fomentar en las clases el contraste de la infor-
mación sobre el tema objeto de estudio, en 
que los trabajos académicos pueden ser una 
fuente fundamental. 

Como limitación de estudio, cabe destacar 
que lo que se ha realizado es indagar deter-
minadas cuestiones vinculadas con las 
representaciones sociales del profesorado en 
formación, concretamente en vinculación con 
los medios de información (cuatro ítems del 
cuestionario). Por este motivo, no se conoce 
realmente cómo se está enseñando en la 
actualidad el tema del cambio climático y con 
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qué recursos se hace. Para ello, sería necesario 
acudir a los centros escolares, asistir a clases e, 
incluso, entrevistarse con los docentes. 
Respecto del cuestionario, quedan sin ana-
lizar determinados ítems que se pretenden 
analizar a corto y medio plazo para comple-
mentar el vacío científico en el área de estudio 
y de esta manera poder comparar con otros 
trabajos. Por tanto, tras la realización de este 
trabajo se abren multitud de posibilidades de 
investigación futuras. Por ejemplo, analizar 
si el profesorado en formación está tomando 
como propia la información difundida desde 
los medios digitales. También sería intere-
sante analizar los mismos objetivos que se han 
planteado, pero extendiéndolos al alumnado 
escolar y al profesorado en activo. Otro reto 
de investigación sería comparar esto mismo 
con personas no pertenecientes al colectivo 
docente para observar si en este existe alguna 
peculiaridad o diferencia. Asimismo, resul-
taría de interés estudiar otras cuestiones tales 
como las herramientas que conocen los par-
ticipantes para hacer frente a la información 
poco rigurosa que se difunde en los medios de 
información; cómo perciben sus propias habi-
lidades para localizar, interpretar o contrastar 
la información ambiental; la alfabetización 
necesaria para el ejercicio de su labor docente, 
o sus propuestas formativas, entre otras. 
Los resultados de esta contribución ayudarán 
a mejorar la enseñanza sobre este fenómeno 
y la propuesta de actividades docentes para 
su tratamiento con rigor científico alejándose 
de la posible manipulación de los medios 
digitales como se ha comprobado. Para ello, 
desde la formación del profesorado se debería 
repensar los recursos (trabajos académicos) y 
las metodologías (interpretación y contraste 
crítico de la información) sobre la enseñanza- 
aprendizaje, en este caso, del cambio 
climático. Y ello porque el factor educación 
y de concienciación ambiental es de suma 
necesidad para conseguir una sociedad mejor 
formada y adaptada a este fenómeno que es 
considerado uno de los principales problemas 
del actual siglo XXI. 
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