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RESUMEN

El estudio del conocimiento, creencias y prácticas que tienen 
las comunidades con respecto al cambio climático contribuye 
a llenar vacíos de información científica y prepara el camino 
para el diseño de medidas de adaptación. En este artículo, se 
presenta una revisión bibliográfica acerca de las investigacio-
nes de percepción del cambio climático que se han realizado 
en Latinoamérica, durante los últimos quince años (1997-
2012), en comunidades locales campesinas e indígenas. Al 
respecto, se identificaron y se analizaron las metodologías, 
las herramientas y las estrategias de adaptación, reportadas 
en los estudios de percepción. Los resultados muestran la 
existencia de tres enfoques metodológicos para abordar los 
estudios de percepción: (i) cuantitativo, (ii) cualitativo y (iii) 
mixto. Además, la investigación bibliográfica evidencia que 
las tres herramientas principales utilizadas en los estudios 
de percepción son: (i) entrevista semi-estructurada (76,9%); 
(ii) encuesta (42,3%) y, (iii) observación en campo (30,8%). 
Las herramientas identificadas son utilizadas, principalmen-
te, en estudios de percepción en comunidades campesinas 
(65,4%), antes que en comunidades indígenas (34,6%). Por 
otro lado, se identificaron las siguientes percepciones rele-
vantes: (i) variabilidad climática (94,1%), (ii) incremento de 
temperatura (91,2%), (iii) cambio en la precipitación (85,3%) 
y, (iv) cambio en los hábitos culturales (55,9%). Los resulta-
dos sugieren que la percepción dominante es que existe un 

cambio asociado, principalmente, con el factor climático; lo 
anterior, representado por un 90,2%, de los documentos de-
tectados. Finalmente, las estrategias de adaptación al cam-
bio climático en comunidades locales latinoamericanas, se 
pueden agrupar en tres categorías: (i) agropecuaria (57,6%), 
(ii) comunitaria (48,1%), e (iii) hídrica (40,4%). 

Palabras clave: Percepción climática, cambio climático, es-
trategias de adaptación, herramientas metodológicas. 

SUMMARY
The study of the knowledge, beliefs and practices that the 
local communities have respect to climate change contribu-
tes to filling voids in the scientific information and prepares 
the way for designing adaptation actions. This article pre-
sents a literature review about the investigations of climate 
change perception that have been made in Latin America 
in the last fifteen years (1997-2012) in rural and indigenous 
communities. In this sense, it was identified and analyzed the 
methodologies, tools and adaptation strategies reported in 
perception studies. The results showed that there are three 
methodological approaches in the perception studies of cli-
mate change: (i) quantitative, (ii) qualitative, and (iii) mixed. 
In addition, the bibliographical research shows that the three 
main tools used in perception studies are: (i) semi-structured 
interview (76.9%), (ii) poll (42.3%), and (iii) field observation 
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(30.8%). In this regard, the tools identified are mainly used in 
the perception studies in farming communities (65.4%) befo-
re than in indigenous communities (34.6%). Furthermore, it 
was identified the following important perceptions: (i) clima-
te variability (94.1%), (ii) temperature increase (91.2%), (iii) 
changes in precipitation (85.3%), and (iv) change in cultural 
habits (55.9%). Results suggest that the dominant perception 
is that there is a change was mainly due to the climatic factor; 
above, represented by 90.2% of the documents identified. Fi-
nally, the strategies for adaptation to climate change in Latin 
American local communities can be grouped into three ca-
tegories: (i) agriculture (57.6%), (ii) community (48.1%), and 
(iii) water (40.4%).

Key words: Climatic perception, climate change, adaptation 
strategies, methodological tools.

INTRODUCCIÓN
Cada cultura tiene sus propias concepciones y percepciones 
sobre la naturaleza y sus territorios, al igual que sus propias 
interpretaciones sobre la historia de los cambios ambientales 
y climáticos, que han ocurrido (Heyd, 2010). Las investiga-
ciones sobre los diversos niveles de conocimiento y percep-
ciones del cambio climático han venido en aumento en los 
últimos diez años, alrededor del mundo y, particularmente, 
en Latinoamérica (Nordgren, 2011; Pérez et al. 2010; Puena-
yán, 2009); el reconocimiento de los saberes, las creencias 
y las prácticas que tienen las comunidades con respecto a 
estos factores, contribuyen a llenar vacíos en la información 
científica y preparan el camino para el diseño de medidas 
de mitigación y adaptación al cambio climático (Pinilla et al. 
2012; Correa et al. 2012; Ulloa, 2011). 

Para Urbina & Martínez (2006), la percepción es el primer 
proceso cognoscitivo del ser humano, es la visión personal 
del mundo mezclada con la fantasía que cada sujeto po-
see y el carácter egocéntrico de la experiencia y de la visión 
personal, así como la influencia de la estructura social, el 
contexto cultural y el lenguaje en la formación de determi-
nadas pautas básicas colectivas. Capel (1973) plantea que la 
percepción humana tiene un papel decisivo en la formación 
de una imagen del medio real, la cual, influye directamente 
sobre su comportamiento y, por lo tanto, en su relación con 
la naturaleza. 
 
Uno de los aspectos más importantes para entender las ma-
nifestaciones del cambio climático en una comunidad es 
adentrarse en el conocimiento de las opiniones que tienen 
sus habitantes sobre el problema y así, comprender sus inte-
reses, demandas y necesidades. Lo anterior, facilitará el es-
tablecimiento de las bases de construcción de los procesos 
de participación social (Soares & Gutiérrez, 2011; Nordgren, 
2011; Echeverri, 2009). Al respecto, la sicología ambiental 

ha realizado aportes significativos al tema de la percepción 
humana sobre el medio natural y el cambio climático, al 
comportamiento ambiental relacionado con las variables 
socio-demográficas, como nivel de ingreso y la edad y acer-
ca de la reacción social al cambio climático (Gifford et al. 
2011; Uzzell, 2008; Stern, 2000). De esta manera, en las co-
munidades campesinas e indígenas, los efectos del cambio 
climático, probablemente, son más evidentes, a partir de la 
percepción, debido a su interrelación cotidiana con la natu-
raleza y sus recursos (Ramos et al. 2011).

La atención mundial sobre el cambio climático ha estado 
orientada a aspectos relacionados con las causas naturales 
o antrópicas, enfocándose en quiénes tienen las responsa-
bilidades políticas y económicas, a nivel de país y sectores 
privados (Echeverri, 2009; Conde & Saldaña, 2007; Foster, 
2001). Por ejemplo, O’connor et al. (1999), investigaron para 
la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la 
relación entre la percepción de riesgo y la voluntad comuni-
taria y política de abordar las problemáticas asociadas con 
el cambio climático. En contraste, los aspectos sociales, a 
nivel local, han tenido menos relevancia (Soares & Gutiérrez, 
2011). Para Nordgren (2011) y Ulloa (2011) es importante 
conocer la percepción de las comunidades locales del cam-
bio climático y tener en cuenta el diseño de estrategias con 
los actores clave, pues a partir del conocimiento local es po-
sible darles viabilidad a sus estrategias de adaptación. 

Conde & Lonsdale (2005) señalan que uno de los retos más 
conocidos para la investigación del cambio climático es el 
de bajar la escala espacial, con el fin de tener escenarios de 
evaluación regionales y locales. El reconocimiento de los sa-
beres, las creencias y las prácticas que tienen las comunida-
des con respecto a estos factores, contribuyen no solamente 
a llenar vacíos en la información científica, sino que preparan 
el camino para el diseño de medidas de adaptación. Así que, 
se hace necesaria una revisión de las investigaciones sobre 
las percepciones del cambio climático, a nivel latinoameri-
cano.

Desde la perspectiva de las ciencias sociales, el clima es 
el resultado de la forma en que los individuos perciben, se 
apropian e interpretan los eventos meteorológicos y climá-
ticos que ocurren a su alrededor. Según Mariño (2011), el 
concepto de clima es una construcción cultural que se ela-
bora a partir de procesos materiales y simbólicos y que de-
nota aspectos culturales, espaciales e históricos.

Los enfoques metodológicos utilizados en los estudios de 
percepción de cambio climático son el cuantitativo y el cua-
litativo, en donde los dos métodos se complementan (Re-
tamal et al. 2011). Los principales instrumentos utilizados 
para recolectar información son las encuestas, as entrevistas 
semiestructuradas y la observación directa, los cuales, se 
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contrastan y analizan con fuentes de información secunda-
rias (De los Ríos & Almeida, 2011; Nordgren, 2011; Soares 
& Gutiérrez, 2011; Echeverri, 2009). Para Hurtado (2000) y 
Hernández (1997), esta combinación de métodos cualita-
tivos, cuantitativos, técnicas y propósitos es valiosa, porque 
más allá de la discusión epistemológica, la construcción del 
conocimiento está siendo abordada de manera integral, ho-
lística y sistémica entre ciencias duras y blandas.

En general, la percepción de las diferentes comunidades lo-
cales es que existe un incremento de la temperatura y una 
disminución de la precipitación en las diferentes zonas de es-
tudio (Sierra, 2011; Ulloa, 2011; Echeverri, 2009; Puenayán, 
2009). Al respecto, numerosos estudios de percepción de 
cambio climático se han realizado en comunidades indíge-
nas de diversos países: Nordgren (2011), en Bolivia; Echeve-
rri (2009), en el Amazonas Colombiano y Puenayán (2009), 
en Nariño. Igualmente, se destacan las investigaciones finan-
ciadas por organismos internacionales, como El Banco Mun-
dial. Así, se ha reportado un incremento en las tormentas 
intensas y huracanes en Meso-américa y el Caribe, cambios 
en la precipitación y la estacionalidad en el Amazonas co-
lombiano y una escasez de agua para usos agropecuarios, 
erosión de ecosistemas y cambios en la biodiversidad en la 
región de Los Andes (Kronik & Verner, 2010a).

Adicionalmente, se han realizado estudios de las estrategias 
desplegadas por los pueblos indígenas y las comunidades 
afro-descendientes, para afrontar el cambio climático (To-
cancipá, 2013; Ulloa, 2011; Dounias, 2011). Al respecto, 
Kronik & Verner (2010b) reportaron que las comunidades 
indígenas latinoamericanas, frecuentemente, no lograban 
encontrar una respuesta a sus necesidades a partir de su co-
nocimiento y estrategias de adaptación cultural; una proble-
mática que se intensificó por la falta de apoyo institucional 
del Estado. Por lo tanto, las percepciones como las formas 
de adaptación están determinadas por factores ligados a la 
cultura de cada sociedad e, igualmente, por factores de tipo 
ambiental e institucional (Dounias, 2011; Ulloa et al. 2008). 
De esta manera, la elección de las estrategias está condicio-
nada por el contexto en que viven los individuos, es parte de 
un tejido cultural y se relaciona con otras estrategias locales 
de subsistencia (De los Ríos y Almeida, 2011; Martín, 2010; 
Bonatti, 2007).

El objetivo principal de la investigación fue realizar una revi-
sión de los estudios de percepción de cambio climático que 
se han desarrollado en Latinoamérica, durante los últimos 
quince años (1997-2012), en comunidades locales campesi-
nas e indígenas. Adicionalmente, se pretende indagar acer-
ca de qué metodologías y herramientas de trabajo han sido 
utilizadas para evaluar la percepción de las comunidades 
locales con respecto al cambio climático, para finalmente, 
conocer cuáles han sido sus estrategias de adaptación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sistema de búsqueda bibliográfica: Se utilizó una meto-
dología de búsqueda sistemática de los estudios realizados 
en Latinoamérica, durante los últimos quince años, acerca 
de la percepción del cambio climático en comunidades lo-
cales campesinas e indígenas. Las bases de datos utilizadas 
para detectar los documentos, tales como artículos y libros, 
fueron Google Académico, la Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) y el 
Catálogo de Búsqueda de la Biblioteca Pública Luis Ángel 
Arango (BLAA) (Bogotá D.C., Colombia). Adicionalmente, se 
utilizaron las siguientes combinaciones de palabras clave en 
español: “percepción”, “variabilidad climática” y “comunida-
des locales”; «percepción», «cambio del clima» y «comuni-
dades locales» y “estrategias de adaptación”, “cambio climá-
tico” y “comunidades locales”. Los documentos detectados 
se limitaron, espacialmente y temporalmente, a Latinoamé-
rica, entre 1997-2012. 

Posteriormente, se seleccionaron los documentos que hu-
biesen definido explícitamente la percepción de las comuni-
dades locales con respecto al cambio climático en Latinoa-
mérica. En este sentido, se establecieron durante el análisis 
bibliográfico los siguientes criterios de exclusión, para los 
documentos detectados: (i) los que sustentaron el cambio 
climático desde un punto de vista técnico; (ii) los relaciona-
dos con el análisis estadístico de la variabilidad climática; 
(iii) los de evaluación del impacto de los eventos extremos 
asociados al cambio climático; (iv) los de políticas sobre el 
cambio climático y, (v) los que documentaron el cambio cli-
mático como un fenómeno global.

Análisis bibliográfico: Se cuantificaron por base de datos 
los 1.489 documentos hallados. En este sentido, la base 
de datos que detectó el mayor número de documentos fue 
Redalyc (60,7%), seguida de Google Académico (37,2%) y 
BLAA (2,01%). Por otro lado, la combinación de palabras 
clave con un mayor número de coincidencias fue «percep-
ción», «cambio del clima» y «comunidades locales» (46,5%); 
seguida de “percepción”, “variabilidad climática” y “comuni-
dades locales” (32,5%) y de la combinación de palabras cla-
ve “estrategias de adaptación”, “cambio climático” y “comu-
nidades locales” (21%). Lo anterior, en promedio para todas 
las bases de datos utilizadas.

Posteriormente, se realizó una revisión de los resúmenes o 
índices de todos los documentos detectados, para evaluar 
su pertinencia en la presente investigación bibliográfica; lo 
anterior, a partir de los criterios de exclusión establecidos en 
el apartado anterior. De esta manera, se descartó un 94,7%, 
94,2% y 86,1% de los documentos detectados por las bases 
de datos Redalyc, Google Académico y BLAA, respectiva-
mente. Por lo tanto, en la construcción del presente artículo 
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de revisión bibliográfica, se seleccionó un total de 62 do-
cumentos, entre artículos y libros; representando un 4,2% 
de los documentos detectados inicialmente por las bases de 
datos utilizadas.

Finalmente, se desarrolló una última fase de análisis con la 
bibliografía detectada. Se estudiaron y clasificaron las temá-
ticas asociadas y reportadas por los resúmenes e índices 
de los documentos, con el objeto de establecer categorías 
y sub-categorías de análisis. Por lo tanto, se identificaron 
tres categorías principales de estudio: (i) metodologías y he-
rramientas de trabajo (49,1%); (ii) percepciones de cambio 
climático (64,2%) y, (iii) estrategias de adaptación (98,1%). 
Por último, el análisis bibliográfico permitió detectar 13 sub-
categorías de estudio (Tabla 1). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Metodologías y herramientas de trabajo: La investigación 
bibliográfica evidenció la existencia de tres enfoques meto-
dológicos en los estudios de percepción del cambio climá-
tico en comunidades locales: (i) cuantitativo, (ii) cualitativo 
y, (iii) mixto. El enfoque cuantitativo aportó datos matemá-
ticamente medibles. Por su parte, el enfoque cualitativo se 
aproximó al problema desde una perspectiva de los valores 
ambientales, sociales, económicos y culturales de cada co-
munidad local campesina e indígena. 

En relación con lo anterior, Gay (2006) planteó que el recono-
cimiento individual sobre el cambio del clima fue básicamen-
te cualitativo, por lo que los cambios de comportamiento de 

Tabla 1. Categorías de análisis para la información bibliográfica seleccionada.

Categoría
Documentos (%)

(n = 53)
Sub-categoría 

Metodologías y 
herramientas de 
trabajo

49,1                    
(n=26)

92,3 (i) Metodologías cualitativas

7,7 (ii) Metodologías cuantitativas

100 (iii) Herramientas de recolección de información

Percepción de 
cambio climático

64,2           
(n=34)

85,3 (i) Precipitación (Largo plazo)

91,2 (ii) Temperatura (Largo plazo)

94,1 (iii) Variabilidad climática (Corto plazo)

44,1 (iv) Recurso hídrico

8,8 (v) Paisaje

55,9
(vi) Hábitos culturales (p.ej., alimentación, vestimenta y 
actividades económicas, sociales y culturales)

20,6
(vii) Otras percepciones (p.ej., descenso de glaciares, 
pérdida de humedad en el suelo, aparición de nuevas 
plagas y enfermedades)

Estrategias de 
adaptación

98,1          
(n=52)

57,7 (i) Agropecuaria

40,4 (ii) Recurso hídrico 

48,1
(iii) Comunitarias (p.ej., capacitación, cooperación, 
asociaciones campesinas y conocimiento ancestral)

los actores locales solamente se pudieron visualizar median-
te la valoración subjetiva que ellos tienen con respecto al 
tema, como por ejemplo, el estilo de vida, las concepciones 
del bienestar y las consecuencias de los efectos del cambio 
climático. Por esto, la revisión mostró que la información 
obtenida para evaluar la percepción que tienen las comuni-
dades locales acerca del cambio climático se ha adquirido 
mediante la combinación de métodos cualitativos y cuanti-
tativos (Pinilla et al. 2012; Dounias, 2011; Nordgren, 2011; 

Sierra, 2011; Tupaz & Guzmán, 2011; Echeverri, 2009); sin 
embargo, al tratarse de estudios de percepción del cambio 
climático, las investigaciones tuvieron preferencia por el en-
foque cualitativo.

En este sentido, Hernández (1997) reportó que el enfoque 
cualitativo reconoció la naturaleza holística de la construc-
ción del conocimiento, porque a través de la integración de 
las concepciones e interpretaciones de los actores se pu-
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dieron formular las estrategias de adaptación. Por lo tanto, 
esta gama de técnicas cualitativas son particularmente útiles 
cuando el fenómeno a estudiar es difícil de medir, como ocu-
rre con la percepción del cambio climático en comunidades 
locales, tales como las campesinas e indígenas.

Adicionalmente, se reportó que la investigación cualitativa de 
la percepción hizo referencia a las personas como eje cen-
tral de la dinámica eco-social del territorio (Nordgren, 2011; 
Echeverri, 2009; Bonatti, 2007). A partir de lo anterior, se 
sugirió que las técnicas de investigación cualitativas resul-
taron de gran utilidad para investigar cómo el cambio del 
clima fue comprendido, experimentado, interpretado por las 
personas y cómo sus conductas, interacciones, perspectivas 
y prácticas repercutieron en la formulación o utilización de 
estrategias de adaptación (Pinilla et al. 2012; Soares & Gu-
tiérrez, 2011; Oltra et al. 2009; Magaña, 2004). 

La investigación bibliográfica mostró que el 92,3% de los 
documentos seleccionados utilizaron, principalmente, la es-
trategia metodológica cualitativa; no obstante, también se 
observó en estos documentos, pequeños aportes de la es-
trategia cuantitativa. En este sentido, Hurtado (2000) y Her-
nández (1997) reportaron que esta combinación de métodos 
era útil, pues la construcción del conocimiento fue abordada 
de manera integral, holística y sistémica, entre las ciencias 
duras y blandas y, por otro lado, este nuevo enfoque tuvo sus 
raíces en la investigación cualitativa, en la cual, se reconoció 
la subjetividad del sujeto investigado, la propia subjetividad 
del investigador y en donde la construcción del conocimien-
to fue compartida por ellos.

Por otro lado, la revisión bibliográfica permitió evidenciar que 
una de las herramientas de trabajo más utilizadas para la 
recolección de los datos cualitativos fue la entrevista semi-
estructurada (Tabla 2). En este sentido, el 76,9% de los do-
cumentos seleccionados utilizó esta herramienta de trabajo. 
El objetivo de su aplicación radicó en obtener información 
cualitativa, para profundizar en el análisis de la percepción 
del cambio climático y en su explicación, por parte de las 
comunidades locales (Sierra, 2011; Ramos et al. 2011; De 
los Ríos & Almeida, 2011; Echeverri, 2009; Lozano, 2004). 

Adicionalmente, la investigación evidenció que la encuesta 
fue otra herramienta de trabajo utilizada en los estudios de 
percepción de cambio climático en comunidades locales; 
en este sentido, el 42,3% de los documentos seleccionados 
utilizó esta herramienta. Los estudios que utilizaron exclusi-
vamente encuestas, mostraron que su aplicación fue impor-
tante para realizar un barrido general de las percepciones de 
las comunidades locales con respecto al clima y sus variacio-
nes (Pinilla et al. 2012; Soares & Gutiérrez, 2011; Vignola, 
2010); sin embargo, para otros investigadores, esta herra-
mienta presentó limitaciones, ya que se pudo incurrir en un 

sesgo por su aplicación estática, es decir, limitó las respues-
tas que pudieron dar las personas encuestadas (Nordgren, 
2011; Tocancipá et al. 2011; Echeverri, 2009).

Las siguientes metodologías participativas fueron otras he-
rramientas detectadas en la investigación bibliográfica: ta-
lleres comunitarios, grupos focales, mingas, narraciones y 
testimonios (Correa et al. 2012; Martín, 2010; Pérez et al. 
2010; Yana, 2008; García et al. 2008; Gay et al. 2007). És-
tas, consistieron en visitas a las comunidades locales de es-
tudio para aplicar las herramientas mencionadas y aplicar 
una nueva herramienta, la observación en campo; lo ante-
rior, con el objeto de extraer la información cualitativa asocia-
da a la temática de investigación (Sierra; 2011; De los Ríos 
& Almeida, 2011; Puenayán, 2009). A partir de lo anterior, la 
investigación bibliográfica mostró que 30,1% y 30,8% de los 
documentos seleccionados, utilizaron como herramientas 
de trabajo, las metodologías participativas y la observación 
en campo, respectivamente.

Asimismo, se detectó que el conocimiento local o propio 
del investigador y el enfoque de género fueron herramientas 
complementarias en la recolección de los datos cualitativos 
sobre la percepción del cambio climático en comunidades 
locales (Nordgren, 2011; García et al. 2011; Echeverri, 2009; 
Puenayán, 2009); lo anterior, con el objeto de evidenciar los 
aspectos de la vida cotidiana y poder compararlos con la 
información obtenida por la utilización de las herramientas 
mencionadas inicialmente, es decir, la entrevista semi-es-
tructurada y la encuesta. 

La investigación mostró, en orden de importancia, que el 
76,9%, 42,3%, 30,8%, 30,1%, 23,1% y 15,4% de los docu-
mentos seleccionados, utilizó como herramientas de trabajo 
la entrevista semi-estructurada, la encuesta, la observación 
en campo, las metodologías participativas, el conocimien-
to local y el enfoque de género, respectivamente (Tabla 2). 
Conde & Lonsdale (2005) reportaron que la investigación 
social complementada con las anteriores herramientas per-
mitió el reconocimiento de diferentes realidades y prácticas 
sociales asociadas a la percepción del cambio climático, en 
comunidades locales. Además, los resultados mostraron 
que los estudios latinoamericanos de percepción del cam-
bio climático, con el uso de las herramientas en mención, 
fueron realizados, principalmente, en comunidades locales 
campesinas (65,4%), antes que en comunidades indígenas 
(34,6%) (Tabla 2). 

Finalmente, Gay et al. (2006) plantearon que siendo estu-
dios que se desarrollaron a partir de una muestra de per-
cepciones es importante interpretar los resultados con pre-
caución y de manera crítica y es, por este motivo, que se 
necesita contrastar y analizar las percepciones y los testimo-
nios obtenidos con otras fuentes de información secundaria. 
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Tabla 2. Herramientas utilizadas en los estudios de percepción de cambio climático en comunidades locales.

Investigaciones  
(n = 26)

Localización
Comunidada Herramientab

C I Es Oc Cl E Mp Eg

Bonatti (2007) Anchieta y Santa Catarina (Brasil) x x x

Correa et al. (2012)
Sapzurro y Acandí. Urabá chocoano 

(Colombia)
x x

De los Ríos & Almeida 
(2011)

Páramo de Sonsón. Antioquia  
(Colombia)

x x x

Echeverri (2009)
Amazonas, Caquetá y Putumayo  

(Colombia)
x x x

García et al. (2011) Toribío. Cauca (Colombia) x x x x

Gay et al. (2007) Hermosillo. Sonora (México) x x x x

Gay (2006) Jalisco, Colima y Michoacán (México) x x x x

Gay et al. (2006) Veracruz (México) x x x x

Martín (2010) Puracé. Cauca (Colombia) x x x

Nordgren (2011)
La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, 

Pando y Cochabamba (Bolivia)
x x x x x x

Novión & Estrada 
(2011)

Punta Arenas. Magallania (Chile) x x

Pérez (2007) Guatemala (Guatemala) x x x x

Pérez et al. (2010) Andes de Bolivia, Ecuador y Perú x x

Pinilla et al. (2012)
Betulia, San Vicente, Zapatoca, Girón y 

Lebrija. Santander (Colombia)
x x

Puenayán (2009) Resguardo Panán. Nariño (Colombia) x x x x

Ramos et al. (2011) Comunidad Nasa. Cauca. (Colombia) x x x

Sierra (2011)
Sierras Nevadas de Santa Marta y del 

Cocuy, y Cauca. (Colombia)
x x x

Soares & Gutiérrez 
(2011)

San Felipe. Yucatán (México) x x x x

Tocancipá et al. (2011) Guapi. Cauca (Colombia) x x

Treulen (2008) Región de la Araucanía (Chile) x x x x

Tupaz & Guzmán (2011) Nudo de los Pastos. Nariño (Colombia) x x x

Ulloa & Prieto (2012)
Bosa y Usaquén. Bogotá D.C. (Colom-

bia)
x x x

Van Der Mollen (2011) Cotacachi. (Ecuador) x x x

Vignola (2010)
Área Metropolitana. San José de Costa 

Rica (Costa Rica)
x x

Viella (1997)
Distritos: Álvarez, La Montaña, Morelos 

y Zaragoza, México (México)
x x x

Yana (2008) Umala y Ancoraimes. La Paz (Bolivia) x x x x

Proporción (%) 65,4 34,6 76,9 30,8 23,1 42,3 30,1 15,4

Nota. aC: campesina; I: indígena. bEs: entrevista semi-estructurada; Oc: observación en campo; Cl: conocimiento local; E: 
encuesta; Mp: metodologías participativas (Grupos focales, talleres, mingas, testimonios y narraciones locales); Eg: enfo-
que de género.
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Lo anterior, con el fin de analizar con mayores elementos 
su representatividad regional y posibilitar una mejor base de 
discusión para el establecimiento de conclusiones, como lo 
hicieron Pinilla et al. (2012), Sierra (2011), Nordgren (2011), 
De los Ríos & Almeida (2011), y Echeverri (2009). 

Percepciones Latinoamericanas de cambio climático: Du-
rante las últimas décadas en América Latina, se han repor-
tado cambios en la precipitación y en la temperatura (López 
& Cadena, 2010; Costa, 2007; Gay et al. 2006; Conde & 
Lonsdale, 2005; Pabón, 2003). La investigación bibliográfica 
mostró que la percepción habitual en las comunidades lo-
cales latinoamericanas fue que existió un incremento de la 
temperatura (Soares & Gutiérrez, 2011; García et al. 2011; 
Dounias, 2011; Pérez, 2007; Viella, 1997); sin embargo, en 
Bolivia, algunas comunidades locales percibieron un des-
censo de la temperatura (Nordgren, 2011). A partir de lo 
anterior, Nordgren (2011) reportó que esta diferencia en la 
percepción del clima sugirió la existencia de fenómenos re-
gionales de variabilidad climática en los valles de Cochabam-
ba (Bolivia).

Adicionalmente, Yana (2008) reportó que la percepción 
de cambio climático en las mujeres indígenas bolivianas 
estuvo principalmente asociada a una reducción de la hu-
medad del suelo. Asimismo, Pérez (2007) reportó que las 
comunidades indígenas de Guatemala manifestaron que el 
impacto del cambio climático se evidenció en una reduc-
ción de la humedad de los suelos y, por lo tanto, en una 
reducción del agua disponible para los cultivos, el ganado y 
la vegetación nativa de las comunidades locales en estudio. 
En este sentido, Pérez et al. (2010) describieron cómo el 
cambio climático afectó el sector agropecuario de algunas 
comunidades locales de Bolivia, Ecuador y Perú; lo anterior, 
a través del retroceso de los glaciares, de cambios en los 
patrones hidrológicos y por la aparición de nuevas plagas 
y enfermedades en los cultivos y el ganado. Por lo tanto, 
algunas de las comunidades locales latinoamericanas han 
percibido una alteración de los ciclos climáticos en su in-
tensidad y distribución temporal y espacial (Correa et al. 
2012; García et al. 2011; De los Ríos & Almeida, 2011; 
Echeverri, 2009; Treulen, 2008).
 
Las anteriores percepciones y evidencias en las comunida-
des locales fueron en contra de su forma de vida tradicional, 
por lo que se generó un desequilibrio en la organización fa-
miliar y social, en especial, en las comunidades indígenas de 
la Amazonia y el Macizo Colombiano, así como en las comu-
nidades campesinas andinas (Sierra, 2011; Pérez et al. 2010; 
Puenayán, 2009; Echeverri, 2009; Pérez, 2007). 

Los desequilibrios a nivel familiar ocurrieron por los elevados 
niveles de pobreza, lo que obligó a las comunidades locales 
a emigrar hacia la ciudad, en busca de mejores condiciones 

económicas (De los Ríos & Almeida, 2011; Treulen, 2008). 
De esta manera, a nivel social, cambió el rol de cada perso-
na en la comunidad local, principalmente, en las activida-
des asociadas con la agricultura, pesca y caza (García et al. 
2011; Pérez et al. 2010; Echeverri, 2009). Por último, Eche-
verri (2009) y Donato (2007) reportaron que las percepcio-
nes e impactos negativos asociados al cambio climático que 
se combinaron con la explotación de los recursos naturales 
y el conflicto armado, generaron mayor vulnerabilidad en las 
comunidades locales.
 
La tabla 1 presenta las percepciones identificadas en las 
comunidades locales con respecto al cambio climático, a 
partir de los documentos detectados y de las sub-catego-
rías de análisis, establecidas en la investigación bibliográfi-
ca. Como se puede observar, la percepción de variabilidad 
climática fue la que asoció el mayor número de documen-
tos (94,1%); seguida en orden de magnitud por: incremen-
to de la temperatura (91,2%), cambio en la precipitación 
(85,3%), cambio en los hábitos culturales (55,9%), escasez 
del recurso hídrico (44,1%) y otras percepciones: descenso 
de glaciares, pérdida de humedad en el suelo, aparición 
de nuevas plagas y enfermedades (20,6%) y cambios en el 
paisaje (8,8%). Por lo tanto, los resultados sugirieron que 
la percepción dominante en las comunidades locales cam-
pesinas e indígenas fue que existió un cambio asociado, 
principalmente, con el factor climático; en este sentido, el 
factor climático representó en promedio un 90,2% de los 
documentos detectados, durante la investigación bibliográ-
fica (Tabla 1).

Por otro lado, Ulloa (2011) reportó que si bien la población 
rural identificó las alteraciones ocurridas en el comporta-
miento normal del clima en los últimos años, el cambio cli-
mático continuó siendo un tema desconocido en las comu-
nidades campesinas e indígenas; sin embargo, Fernández & 
Mancinas (2012), y Urbina & Martínez (2006) evidenciaron 
la existencia de un acceso a la información, a través de emi-
soras locales, periódicos y la televisión, que influyeron, de 
manera significativa, en el conocimiento que se tuvo sobre el 
cambio climático en las comunidades locales. 

Finalmente, debido a la complejidad del tema y a la escala 
temporal en la que ocurrió el fenómeno de cambio climáti-
co, la población campesina tuvo una imagen más estática 
de la situación; por el contrario, en las comunidades indíge-
nas, se tuvo una visión más dinámica de la naturaleza (Gar-
cía et al. 2011; Echeverri, 2009; Pérez, 2007; Viella, 1997). 
Al respecto, Ulloa (2011) mencionó que el conocimiento de 
la dinámica natural pudo llevar a tendencias que generaron 
escenarios dramáticos o pesimistas, que desincentivaron las 
actitudes proactivas y preventivas con respecto a los proce-
sos y las estrategias de adaptación al cambio climático.
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Estrategias de adaptación: Las percepciones detectadas y 
las estrategias de adaptación al cambio climático estuvieron 
determinadas por factores ligados a la cultura de cada co-
munidad local, igualmente, a factores de tipo ambiental e 
institucional (Ulloa et al. 2008; Magrin et al. 2007). En este 
sentido, las estrategias de adaptación fueron actos conscien-
tes y racionales de los individuos que estuvieron contenidas 
dentro del límite de cada estructura social (De los Ríos & 
Almeida, 2011; Martín, 2010; Bonatti, 2007). Por lo tanto, la 
elección de las estrategias adaptación estuvo condicionada 
por el contexto en el que vivían los individuos y fue parte de 
un tejido cultural que se relacionó con otras estrategias lo-
cales de subsistencia (De los Ríos & Almeida, 2011; Martín, 
2010; Bonatti, 2007; PNUD, 2007).

Adicionalmente, se evidenció, en la presente investigación, 
que los datos recolectados con las herramientas de trabajo 
detectadas, tales como la entrevista, los talleres y los grupos 
focales, fueron contrastados y complementados con datos 
e información secundaria, obtenida de revisiones bibliográ-
ficas, por ejemplo, de variables climatológicas y estadísticas 
(De los Ríos & Almeida, 2011; Pérez et al. 2010; Gay et al. 
2007; Puenayán, 2009; Yana, 2008). Lo anterior, para la for-
mulación de estrategias de adaptación al cambio climático, 
por parte de las comunidades campesinas e indígenas.

Los resultados indican que las estrategias de adaptación al 
cambio climático en comunidades locales se agrupan en tres 
categorías principales: (i) agropecuaria, (ii) hídrica y (iii) co-
munitaria (Tabla 3). El 57,6% de los documentos detectados 
correspondieron a estrategias de adaptación asociadas con 
la categoría agropecuaria. En este sentido, los investigado-
res del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) reportaron que las estrategias de adaptación asocia-
das con el sector agropecuario fueron claves para consolidar 
la seguridad alimentaria de las comunidades rurales de Los 
Andes colombianos y latinoamericanos (PNUD, 2007). 

Por otro lado, los resultados mostraron que, en segundo lu-
gar, se ubicaron las estrategias de adaptación asociadas con 
la categoría comunitaria, representando un 48,1% de los do-
cumentos detectados (Tabla 3). Los reportes investigativos 
estuvieron principalmente asociados con resguardos o co-
munidades indígenas, donde existió un mayor conocimiento 
y aplicación de los saberes tradicionales (Sierra, 2011; Pue-
nayán, 2009; Echeverri, 2009).

En tercer lugar, se ubicaron las estrategias de adaptación 
asociadas con la categoría hídrica, representando un 40,4%, 
de los documentos detectados. En este sentido, Magrin et 
al. (2007) y Conde & Lonsdale (2005) señalaron que Latino-
américa atraviesa por un conjunto de problemas asociados 
con el recurso hídrico, debido a su distribución temporal y 
espacial no uniforme, dificultando el manejo y uso por parte 

de las comunidades campesinas e indígenas. Por lo tanto, la 
investigación bibliográfica evidenció que las estrategias de 
adaptación se enfocaron en la implementación de acciones 
de orden técnico, para optimizar el aprovechamiento del re-
curso hídrico (Tabla 3). 

Por último, Pérez et al. (2010) reportaron que no existió una 
concepción universal y única para el proceso de adaptación 
al cambio climático, ya que la situación individual de cada 
comunidad local demandó el desarrollo de estrategias par-
ticulares. En el desarrollo de las estrategias de adaptación 
jugaron un papel decisivo los efectos observados y espera-
dos del cambio, así como los recursos naturales, el entorno 
institucional y la estructura económica y poblacional de las 
comunidades campesinas e indígenas. 

Conclusiones: La investigación bibliográfica muestra la exis-
tencia de tres enfoques metodológicos en los estudios de 
percepción del cambio climático en comunidades locales la-
tinoamericanas: (i) cuantitativo, (ii) cualitativo y (iii) mixto. En 
este sentido, el 92,3% de los documentos seleccionados uti-
lizan, principalmente, la estrategia metodológica cualitativa, 
con pequeños aportes de la estrategia cuantitativa. Además, 
se evidencia en orden de magnitud que las principales herra-
mientas utilizadas en las investigaciones de percepción del 
cambio climático en comunidades locales latinoamericanas 
son: (i) entrevista semi-estructurada (76,9%); (ii) encuesta 
(42,3%); (iii) observación en campo (30,8%); (iv) metodolo-
gías participativas (30,1%); (v) conocimiento local (23,1%) 
y (vi) enfoque de género (15,4%). Los resultados muestran 
que los estudios latinoamericanos de percepción del cambio 
climático con el uso de las herramientas en mención fueron 
realizados, principalmente, en comunidades locales campe-
sinas (65,4%), antes que en comunidades indígenas (34,6%).

Por otro lado, las percepciones de cambio climático en co-
munidades locales identificadas durante la investigación 
bibliográfica, en orden de magnitud, son las siguientes: (i) 
variabilidad climática (94,1%); (ii) incremento de tempe-
ratura (91,2%); (iii) cambio en la precipitación (85,3%); (iv) 
cambio en los hábitos culturales (55,9%); (v) escasez del 
recurso hídrico (44,1%) y (vi) otras percepciones: descenso 
de glaciares, pérdida de humedad en el suelo, aparición de 
nuevas plagas y enfermedades (20,6%) y cambios en el pai-
saje (8,8%). De esta manera, los resultados sugirieren que la 
percepción dominante en las comunidades locales campe-
sinas e indígenas latinoamericanas es que existe un cambio 
asociado, principalmente, con el factor climático; lo anterior, 
representado por un 90,2% de los documentos detectados 
durante la investigación bibliográfica.

Los resultados obtenidos muestran que las estrategias de 
adaptación al cambio climático en comunidades locales 
latinoamericanas se pueden agrupar en tres categorías: (i) 
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agropecuaria (57,6%), (ii) comunitaria (48,1%) e (iii) hídrica 
(40,4%); lo anterior, a partir de los documentos detectados 
durante la investigación bibliográfica. Finalmente, la presen-
te investigación bibliográfica acerca de las metodologías, he-
rramientas de trabajo, percepciones y estrategias de adapta-
ción al cambio climático responde al objetivo de involucrar a 
las comunidades locales campesinas e indígenas en la toma 
de decisiones, a nivel regional y nacional. De esta manera, 
se pretende ampliar el conocimiento y evitar deficiencias con 
respecto al desarrollo de políticas de mitigación y adaptación 
al cambio climático, por parte de los organismos públicos y 
privados interesados en atender este fenómeno.
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