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Resumen- Las competencias ambientales son imprescindibles en el desarrollo de comportamientos que permiten el tratamiento de 

circunstancias complejas vinculadas al Cambio Climático global. El estudio tuvo el objetivo de identificar el nivel de competencias ambientales 

que poseen los estudiantes universitarios frente al Cambio Climático. Se configuró la investigación dentro del paradigma positivista, de tipo 

exploratorio descriptivo, diseño no experimental trasversal. La muestra quedó representada por 180 estudiantes de la carrera educación integral 

y educación mención computación, de una universidad pública, a este grupo se les aplicó dos cuestionarios. Los resultados evidenciaron que el 

nivel de competencias ambientales en los estudiantes fueron moderadas, bajas y muy bajas en sus diferentes dimensiones, conceptual, 

procedimental y actitudinal además de poseer bajos conocimientos sobre las causas y consecuencias del CC. Se concluye que los aprendices no 

están preparados para enfrentar el CC, por lo que se recomienda incorporar en los planes de la carrera de educación de ambos programas 

actividades que desarrollen competencias ambientales para la acción que transforme los conocimientos en función de favorecer el cambio de 

actitudes y patrones de vida que esten alineados a pautas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, el cual persigue el empleo adecuado de 

la energía, el reconocimiento, valor y preservación de los recursos de la naturaleza en pos de la mitigación de los eventos naturales peligrosos 

vinculados al Cambio Climático, así como también a su adaptación. 

Palabras clave: adaptación, calentamiento global, cambio climático, competencias ambientales, resiliencia. 

 

Abstract— Environmental competencies are essential in the development of behaviors that allow the treatment of complex circumstances 

related to global climate change. The objective of the study was to identify the level of environmental competences possessed by university 

students in relation to Climate Change. The research was configured within the positivist paradigm, of descriptive exploratory type, non-

experimental transversal design. The sample was represented by 180 students of the integral education and education career with mention in 

computer science, of a public university, to this group two questionnaires were applied. The results showed that the level of environmental 

competences of the students was moderate, low and very low in its different dimensions, conceptual, procedural and attitudinal, in addition to 

having low knowledge about the causes and consequences of CC. It is concluded that the trainees are not prepared to face the CC, so it is 

recommended to incorporate in the education career plans of both programs activities that develop environmental competences for the action 

that transforms the knowledge in function of favoring the change of attitudes and life patterns that are aligned to the guidelines of the Education 

for Sustainable Development, which pursues the adequate use of energy, the recognition, value and preservation of the resources of nature in 

pursuit of the mitigation of the dangerous natural events linked to Climate Change, as well as its adaptation. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El deterioro del medio ambiente ha acelerado el cambio climático (CC), este fenómeno ha sido producido por el 95% de las emisiones de 

los gases del efecto invernadero (GEI), calentando el planeta producto de las actividades productivas realizadas por el hombre para la 

sobrevivencia [1], [2]. Parece paradójico que el mismo ser humano en la búsqueda de mejorar la calidad de vida, sea él quien ha activado una 

bomba de tiempo que sino se desactiva a partir de estos momentos puede extinguir las especies y comprometer la integridad y capacidad de 

sobrevivencia en la tierra [3], [4]. 

 

Actualmente se observan en los medios televisivos y redes sociales que diferentes países del mundo experimentan la perdida de 

biodiversidad de sus ecosistemas, elevadas temperaturas, incendios, sequías, inundaciones, erupciones de volcanes tanto terrestres como 

submarinos, deshielo del permafrost, aumento del nivel del mar, tornados, huracanes, ciclones, persistentes sismos, que desequilibran la vida de 

los seres vivos [5], [6], [7], [8], [9]. 

 

Al ritmo al que vamos la existencia en este mundo se hace más compleja [10], [3], por lo que la situación en América Latina y el Caribe es 

altamente preocupante, debido a que esta región es vulnerable a los peligros relacionados al cambio climático, asociados a la infraestructura de 

los centros urbanos, las características de la población, las actividades socio productivas y la modificación de los ecosistemas [11], [12], [13]. 

 

En este sentido, para la reducción de las emisiones de los gases y la adaptación a las nuevas condiciones climáticas por parte de la sociedad 

es asunto de competencia de los organismos internacionales, gobiernos e instituciones educativas los cuales deben centrar su interés en la 

formación de capacidades para adecuarse a las nuevas condiciones ambientales y sociales, con la finalidad de fortalecer habilidades en los 

habitantes y ponerlas en acción cuando estas se requieran [14], [15], [16]. 

 

De esta manera, los entornos educativos de la Educación Superior (ES) desde hace varios años han venido realizando la reorientación de 

los planes de estudios centrados en competencias en la sostenibilidad ambiental comprendiendo destrezas, conocimientos y actitudes que el 

estudiante debe alcanzar para enfrentar la crisis ecológica [17]. Sin embargo, no han tenido las transformaciones esperadas en el medio ambiente, 

por falta de programas educativos ajustados a un proceso de enseñanza aprendizaje efectivo que permita la adquisición de competencias 

ambientales basadas en la interdisciplinariedad para el desarrollo de un pensamiento crítico y sostenible hacia el entorno [18]. Asimismo, los 

gobiernos no han establecido políticas congruentes y eficases para la descarbonificación de la naturaleza [19], [20]. 

 

Por lo que la comunidad científica especialmente la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) y el Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático [7], han referido que el CC representa los cambios a largo plazo de los patrones climáticos a causa de 

las elevadas temperaturas por la quema de combustibles fósiles en la tierra. Estos grupos han dado voz de alerta señalando los puntos cardinales 

para una contundente actuación puesto que se debe sostener el CO2 por debajo de los niveles riesgosos, indicando mantener dentro del rango 

de los 1.5° c de aquí al año 2030, e igual a cero para el 2050. 

 

Con base a lo anterior, se considera urgente hacerle frente a la crisis del CC que necesita del fomento de la sostenibilidad ambiental desde 

el contexto académico, mediante el desarrollo de competencias ambientales. Dado que las competencias comprenden el saber, el saber hacer y 

el saber ser, empleando la capacidad crítica para resolver una serie de tareas que pueden ser vistas como complejas [21], [22]. 

 

Dentro del modelo Marco de trabajo o acción para la alfabetización ambiental (MAAA) propuesto por la North American Association for 

Environmental Education (NAAEE) [23] se presenta dos enfoques de pensamiento: el complejo y el socioconstructivista, según [24] el enfoque 

complejo trata las competencias como acciones ante problemas y tareas con idoneidad y ética, reconociendo la actuación personal, el desarrollo 

económico y social sostenible, en pro del equilibrio entre el medio ambiente y la calidad de vida. Y desde el enfoque socioconstructivista 

reconoce las competencias centradas en que el propio individuo es constructor de su conocimiento teniendo en cuenta sus saberes previos y su 

contexto de aprendizaje [25]. 

 

Bajo estas consideraciones, es determinante desarrollar competencias ambientales tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales, las 

cuales son fundamentales adquirirlas para hacer frente a los riesgos climáticos, donde los docentes como agentes difusores mediante la aplicación 

de estrategias didácticas y pedagógicas [26], desarrollan en los estudiantes habilidades y capacidades que dinamizan los conocimientos que 

facilitan la conformación de sociedades ambientalmente alfabetizadas [27], [9]. 

 

Desde este escenario, se pueden evidenciar varios estudios en los que se observó el poco interés de tratar el tema ambiental y su sostenibilidad 

como el de [28], que introduce el concepto de Desarrollo Sostenible llegando al análisis de su escasa presencia de los contenidos 

medioambientales en el aula, asimismo, [29] dentro del aula se da más teoría que actividades prácticas, además de la descontextualización con 

el que se aborda el tema del CC, originando concepciones erróneas por la complejidad en la que se aborda, lo que limita la comprensión y el 

fomento de las habilidades para enfrentar la crisis ambiental generando dificultades para el logro de los objetivos planteados por la UNESCO 

en función al cumplimiento de los lineamientos de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) [30]. 

 

Dentro de este marco, los estudiantes del área Ciencias de la Educación que asisten a los programas educación integral y educación mención 

computación de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, Venezuela; mediante conversatorios y encuentros  de socialización 

de experiencias se observó que los aprendices del primer año de la carrera son indiferentes a la problemática ambiental, desconocen el tema del 

cambio climático, sus efectos y principales causas, a sus vez ignoran las medidas que puedan utilizarse para atenuar, prevenir y adaptarse a la 

crisis ambiental, así como también desconociendo que la actuación ante el ambiente no solo afecta a una sola parte de la tierra sino que el 

deterioro es globalizado. 

 

De allí que existan escasos estudios en Latinoamérica referidos a esta temática, es necesario formar a los estudiantes con competencias 

ambientales que promuevan cambios en sus comportamientos y actitudes en beneficio del ambiente y mejora de la calidad de vida, y esto solo 

se logra disminuyendo y manteniendo los niveles de las emisiones de carbono [31], [32] y promoviendo acciones donde el ciudadano sea 

consciente y sensible ante el incremento de los riesgosos, desafíos e impactos que tiene el CC [9] el cual debe abordarse para replantear el modo 

de tratamiento y recuperación del medio ambiente en función de frenar las amenazas climáticas. 
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A partir de la situación planteada, el propósito del estudio fue identificar el nivel competencias ambientales que poseen los estudiantes 

universitarios del área Ciencias de la Educación frente al cambio climático. 

 

 

II. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 
 

El estudio se abordó desde el paradigma positivista, enfoque que se basa en la cuantificación de la información. El tipo de investigación 

empleado fue exploratorio descriptivo aquel que se aproxima a un tema poco estudiado e identifica componentes del comportamiento de la 

muestra en estudio [33] (Hernández-Sampieri et al., 2014). El diseño fue el no experimental transversal. El cual se desarrolló en el Área Ciencias 

de la Educación, Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG), Calabozo, Venezuela, institución universitaria pública. 

 

El muestreo fue no probabilístico, intencional, debido a la accesibilidad de los investigadores a los estudiantes de primer año de la carrera 

(Tabla 1).  La conformación de la muestra quedó comprendida por 180 estudiantes de las secciones A, B, C y D, con un total 56% chicas y 44% 

chicos. 

 
   Tabla 1: Estudiantes de la Carrera de Educación UNERG. 

Programa Secciones Género Total 

Femenino Masculino 

Educación Integral A 27 18 45 

B 25 20 45 

Educación mención computación C 20 25 45 

D 28 17 45 

Total 100 80 180 

   Fuente: Tomado del departamento control de estudios UNERG. 

 

A este grupo se les entregó el consentimiento informado, confirmando su participación, así como también se les garantizó el anonimato de 

la información aportada. Se establecieron criterios para su selección a) poseer edades entre 18 a 20 años, b) pertenecer a alguno de los dos 

programas y c) querer participar en el estudio. 

 

La técnica empleada fue la encuesta y dos cuestionarios para la obtención de datos sobre las competencias ambientales y Cambio Climático. 

El primero comprendió tres dimensiones: conceptual, procedimental y actitudinal de [34], que contiene 20 ítems. La dimensión conceptual 

abarcó conocimientos disciplinares relacionados con el tema ambiental asociado al cambio climático; Procedimental, incluye el saber cómo 

proceder en situaciones de cuidado del medio ambiente y los riesgos ante amenazas climáticas; y actitudinal, saberes afectivos y valorativos que 

permiten al estudiante ser comprometido y sensible ambientalmente para enfrentar el CC. 

 

El segundo cuestionario sobre el CC, que se estructuró en dos dimensiones causas y consecuencias con 16 ítems, tomado del estudio de 

[35], ambos instrumentos fueron ajustados por los investigadores y validado por expertos. Los instrumentos fueron aplicados de forma presencial 

en las instalaciones de la institución, mediante opciones de respuestas, a través de la escala de Likert: Siempre, Casi siempre, Algunas veces, 

Casi nunca y Nunca, por medio de una escala de criterios de estimación para la interpretación: S (Muy Alto), CS (Alto), AV (Moderado), CN 

(Bajo) y N (Muy bajo). La confiabilidad se operacionalizó a través del coeficiente Alfa de Cronbach alcanzando 0,86, para el primer cuestionario 

y 0,88 para el segundo, registrando un indice alto. 

 

La investigación se realizó entre los meses de enero, febrero y marzo del 2022. El análisis de la información incorporó la estadística 

descriptiva, que se centra en calcular frecuencias y porcentajes haciendo uso del programa estadístico SPSS, versión 20 para Windows, en 

atención a los datos originales. 

 

 

III. RESULTADOS 

 

1. Competencias ambientales en en los estudiantes de la Carrera de Educación 
 

1.1. Competencias ambientales: conceptual 
 

En el gráfico 1, detalla que el 40% de los estudiantes de la carrera educación integral y el 38% de los estudiantes de educación mención 

computación algunas veces identifican lo que significa que es CC, el 31% vs el 28% casi nunca reconocen y analizan las diferencias entre CC 

y Calentamiento Global (CG), el 11% vs 12% nunca han escuchado cuales son las sustancias que provocan la disminución de la capa de ozono, 

mientras que un 9% vs 11% siempre y casi siempre reconocen y comprenden los principales conceptos relacionados a la problemática ambiental 

y su impacto en la vida de los seres vivos. Los estudiantes muestran un moderado y bajo nivel de competencias conceptuales ambientales. 
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  Gráfico 1: Distribución porcentual dimensión conceptual. 

  Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la encuesta. 

 

1.2. Competencias ambientales: procedimental 
 

En cuanto al gráfico 2, presenta que el 42%  de los estudiante de educación integral y el 45% de los estudiantes de educación mención 

computación nunca aplican normas relacionadas a disminuir los GEI, el 31% vs 24% casi nunca han participado en proyectos de saneamiento 

ambiental de los espacios comunes y acciones que disminuyan la quema de combustibles fósiles; el 11% vs 13% algunas veces desarrollan 

actividades para la sostenibilidad ambiental; mientras que el 8% vs 9% siempre y casi siempre sensibilizan a través de talleres a la comunidad, 

sobre el beneficio de ahorrar energía y usar energías limpias (renovables). Los estudiantes evidencian un muy bajo nivel de competencias 

procedimentales ambientales. 
 

 
  Gráfico 2: Distribución porcentual dimensión procedimental. 

  Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la encuesta. 

 

1.3. Competencias ambientales: actitudinal 
 

En atención al gráfico 3, muestra que el 51% de los estudiante de educación integral y el 45% de los estudiantes de educación mención 

computación casi nunca estiman la importancia de cumplir con las normas relacionadas a disminuir los GEI y la actuación comprometida en el 

manejo, reciclado y disposición de los residuos sólidos, el 20% vs 26% nunca son sensibles, empáticos e interesados ante las situaciones de 

crisis ambiental en el mundo; el 15% vs 11% algunas veces son responsables en el manejo de los desechos sólidos; mientras que el 7% vs 9% 

siempre y casi siempre tienen interés en trabajar responsablemente en el uso de la energía y adaptación a las amenazas climáticas. Los estudiantes 

muestran un bajo conocimiento sobre las competencias actitudinales ambientales. 
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  Gráfico 3: Distribución porcentual dimensión actitudinal. 

  Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la encuesta. 

 

2. Conocimiento sobre Cambio Climático en en los estudiantes de la Carrera de Educación 
 

2.1. Cambio Climático: Causas 
 

Con relación a las causas del Cambio Climático, en el gráfico 4, se muestra que los estudiantes de educación integral y los de educación 

mención computación indican con un 42% vs 38% casi nunca creen que la forma de vida de los seres humanos influyen en el CC, además de 

que la quema de combustible no altera el sistema térmico de la tierra. El 31% vs 28% nunca consideran que el consumo de energía puede 

provocar el CC, asimismo el 15% vs 11% algunas veces piensan que la generación de residuos pueden provocar cambios climáticos a largo 

plazo, mientras que el 7% vs 9% siempre y casi siempre observan que parte del CC es propio del proceso de la misma naturaleza. Es evidente 

que los estudiantes desconocen las verdaderas causas naturales y antropogénicas del CC, sino que también desestiman el impacto negativo que 

puede generar el CC a nivel social y económico. 

 

 
  Gráfico 4: Distribución porcentual Dimensión causas. 

  Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la encuesta. 

 

2.2. Cambio Climático: Consecuencias 
 

Respecto a las consecuencias del CC, en el gráfico 5, se muestra que los estudiantes de educación integral y los de educación mención 

computación presentan un 45% vs 42% casi nunca creen que el incremento o descenso de las temperaturas, deshielos y elevación del nivel del 

mar es producto de la quema de combustibles fósiles.  El 24% vs 31% nunca consideran que las alteraciones de los ciclos hidrológicos, 

huracanes, tormentas tropicales puedan traer con frecuencia inundaciones, devastadoras, desapariciones de vidas humanas y espacios 

geográficos así como también enfermedades tropicales trasmitidas por vectores, de este modo el 9% vs 11% algunas veces piensan que este 

fenómeno del CC puede aumentar la probabilidad de sequías, limitando los cultivos y generando enfermedades gastrointestinales, mientras que 

el 9% vs 7% siempre y casi siempre el CC alteran los ciclos hidrológicos e incrementan las temperaturas. Es notorio que los estudiantes 

desconocen los verdaderos efectos que el CC puede traer al individuo, si este no previene o busca alternativas para mitigar los peligros que este 

fenómeno ocasiona al planeta.   
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  Gráfico 5: Distribución porcentual Dimensión consecuencias 

   Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la encuesta. 

 

 

IV.  DISCUSIÓN 
 

América Latina y el Caribe al igual que el mundo entero se encuentra experimentando uno de los grandes retos de la historia en el ámbito 

ambiental, específicamente a los riesgos asociados al CC [3], [36], prácticamente el alcance de una estabilidad climática estará permeada por la 

capacidad que tengan las instituciones educativas en todos sus niveles, organismos competentes y los gobiernos nacionales en la búsqueda de 

la prevención y adaptación de las comunidades hacia los cambios actuales y previstos vinculados con las elevadas temperaturas, sequías, lluvias 

intensas y vientos huracanados y aumento del nivel del mar [2], [37]. 

 

Los resultados encontrados en el estudio evidencian que los estudiantes de primer año de la carrera de educación, en los programas educación 

integral y educación mención computación presentan competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales ambientales moderados, bajos 

y muy bajos. De esta manera, los estudiantes de ambos programas muestran un moderado y bajo nivel de competencias ambientales. Al respecto, 

la competencia ambiental conceptual, demostró que los estudiantes poseen poco dominio del tema ambiental, como el desconocer el significado 

del CC, la diferencia entre CG y CC y su impacto en la vida de los seres vivos. 

 

Lo referido corresponde con la investigación efectuada por [32], al demostrar que los estudiantes serbios poseen un bajo nivel de 

competencias conceptuales relacionadas a la realidad medioambiental por falta de competencias del profesorado sobre la sostenibilidad 

ambiental, por tal razón sigue creciendo y persistiendo los problemas ambientales como la contaminación, el CG y el CC. 

 

El desconocimiento del CC y la falta de desarrollo de capacidades para hacer frente a este fenómeno, dentro del contexto educativo 

universitario se debe a una débil educación ambiental básica que se resume en objetivos y conceptos, mientras que se requiere nuevos marcos 

de conocimientos y participación activa centrada en la sensibilización ambiental, operativizada en la alfabetización ambiental presente en la 

agenda de las Naciones Unidas desde los años setenta [38]. 

 

En función a la competencia procedimental, los estudiantes encuestados mostraron un muy bajo nivel de competencias procedimentales 

ambientales, dado que no aplican normas relacionadas a disminuir los Gases de Efecto Invernadero, casi nunca participan en proyectos de 

saneamiento ambiental de los espacios comunes y acciones que disminuyan la quema de combustibles fósiles; y el ahorro de energía. De esta 

manera, los resultados coinciden con el estudio de [39] al señalar que el desconocimiento del personal de una institución de salud de como 

actuar para disminuir el CG y accionar frente a los eventos naturales producidos por el CC, son perjudiciales debido a que posibilitan la 

agudización del problema ambiental, concluyendo que se requiere de capacitación y formación para conocer pasos que conlleven a frenar el CC 

y aplicar medidas en respuesta a los fenómenos climatológicos adversos. 

 

Por su parte, [40], resalta la importancia de conocer y actuar de forma preventiva en función de dar respuestas oportunas ante la presencia 

de situaciones naturales a los que somos vulnerables, por ello la educación ambiental no puede se opcional sino transversal abordando el perfil 

del futuro profesional a través de competencias ambientales que le permitan asumir un rol que los haga ambientalmente responsables [23],[4]. 

 

Dentro de este marco, es pertinente que la universidad enfrente los nuevos retos como mediadora de los nuevas habilidades y saberes 

requeridos por la sociedad actual [41], las competencias han cambiado, al igual que el tema ambiental se ha recrudecido, por lo que debe ser 

asumido de manera seria y sistemática ante la compleja situación. En este sentido urge promover una ecociudadania [9] capaz de actuar de 

forma activa en la solución de las cuestiones ambientales [34]. 

 

Ahora bien, la muestra encuestada mostró un bajo nivel de competencia actitudinal ambiental, casi nunca estiman la importancia de cumplir 

con las normas relacionadas a disminuir los GEI y la actuación comprometida en el manejo, reciclado y disposición de los residuos sólidos, 

asimismo demuestran poco interés, sensibilidad y empatía ante las situaciones de crisis ambiental en el mundo. Esta información coincide con 

lo demostrado por [32] que el componente actitudinal y afectivo sobre el tema ambiental esta desdibujado en la educación de los serbios por lo 

que el rendimiento en las ciencias ambientales es insatisfactorio, al punto de desestimar los efectos de CG, esto apunta que es crucial la 

alfabetización ambiental con un especial énfasis en lo afectivo y axiológico. 

 

La competencia actitudinal ambiental puede desarrollar una eficacia en el comportamiento de los estudiantes tal como lo plantean [42], al 

considerar que el componente actitudinal como inductor de establecimiento de vínculos reales entre la sociedad y la naturaleza conduce a un 

mejor manejo de los recursos y preservación del medio ambiente. Construir actitudes que permitan fortalecer argumentos críticos que faciliten 
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la valoración y determinación de posiciones sobre la problemática ambiental solo lo puede fomentar las instituciones educativas que mediante 

la integración teórica y práctica del proceso de enseñanza aprendizaje activen la participación para la transformación positiva de la relación del 

individuo con el medio ambiente [43]. 

 

No obstante, es indispensable hacer conocer y desarrollar competencias ambientales como lo es saber comportarse respetuosa y 

responsablemente con la naturaleza [9] y que esas acciones en conjunto con los organismos competentes puedan revertir la problemática 

ambiental que es lograr bajar las emisiones de carbono, considerando la alternativa de la redefinición y estructuración de los planes y programas 

educativos en todos los ámbitos productivos [44], [45]. 

 

Dentro de este marco, los estudiantes presentan un bajo desconocimiento de las causas y consecuencias del CC, que les limita manifestar 

una postura correcta ante el fenómeno. Tal como lo plantea [46], al mostrar que tanto las causas como las consecuencias del CC, son 

desestimadas por los estudiantes producto de creencias y formación errónea. Es por ello, que hoy en día es fundamental formar competencias 

ambientales en los espacios educativos dado que los estudiantes y la comunidad en general no se encuentra preparada para enfrentar situaciones 

ambientales cargadas de incertidumbre, por lo que es apremiante desarrollar en el proceso de enseñanza aprendizaje desempeños ante actividades 

y tareas donde se le dé entrada al diálogo de saberes, para confrontar la complejidad de los problemas ambientales y así construir habilidades y 

capacidades que los haga apto para hacer frente a una determinada situación [22], [47], [37]. 

 

La suma de toda esta información, lleva al contexto universitario ha cumplir con dos grandes retos, primero asumir urgentemente la 

formación en los estudiantes de competencias ambientales para mitigar las causas antropogénicas del CC para el inicio de procesos de 

regeneración ambiental que reconstruyan la urdimbre rota de la naturaleza y resarcir los daños antrópicos; y segundo formar para la resiliencia 

humana en función de la adaptación y persistencia a los ambientes vulnerables, inciertos y complejos producto de los efectos negativos del CC 

[48], [37], conduciendo a la sociedad hacia una nueva cultura ambiental, centrada en el empleo adecuado de los recursos energéticos, la 

descarbonificación del planeta en aras de la sostenibilidad [31], [49]. 

 

La nueva cultura ambiental debe vincular la ciencia impartida en las instituciones escolares y universitarias, con la sociedad y las políticas 

públicas, una triada que trabaje en la implementación continua de mecanismos de reducción de consumo de energía y la capacidad de ajuste a 

los cambios que pueden darse en el medio ambiente, demostrando así un cambio de actitudes colectivas e individuales evidenciando la 

redefinición de estilos de vida [6], [50]. 

 

Es evidente que el Cambio Climático es un fenómeno de importancia a nivel mundial, debido a que produce variaciones drásticas en la 

naturaleza como cambio del clima, traducido en el incremento de la temperatura y alteraciones de patrones hidrológicos, con resultados 

catastróficos. Dichas alteraciones se prevé que se presenten con intensidad conforme se avance el siglo, trayendo diversos riesgos en la salud e 

infraestructura, lo que conduce a una mayor vulnerabilidad, contraproducente para Latinoamérica en lo que respecta a inversiones económicas 

para dar respuestas a la reconstrución de las áreas afectadas [31], [15], [16]. 

 

 

V. CONCLUSIONES 
 

Se concluye en función de los resultados arrojados en el estudio que los estudiantes universitarios de la UNERG, Área Ciencias de la 

Educación presentan moderadas, bajas y muy bajas competencias ambientales en sus diferentes dimensiones, además de desconocer las causas 

y consecuencias del CC, demostrando que los aprendices no están preparados para enfrentar el CC. Por tanto, es impostergable que la universidad 

ofrezca formación continua para moderar y enfrentar los efectos negativos del CC en la población. 

 

Bajo esta circunstancia se recomienda incorporar en los planes y programas competencias ambientales centradas en una nueva cultura en 

los estudiantes de la carrera de Educación integral y mención computación mediante actividades que desarrollen competencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales desde una perspectiva de acción social que transforme los conocimientos para favorecer cambios de actitudes 

y patrones que propicie el alcance de los fines y propósitos planteados por la UNESCO con relación a los lineamientos de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (EDS), el cual persigue el empleo adecuado de la energía, el reconocimiento, valor y preservación de los recursos de la 

naturaleza en pos de la mitigación de los eventos naturales peligrosos vinculados al Cambio Climático, así como también a su adaptación para 

actuar ante las contingencias. 

 

Asimismo, se sugiere hacer extensiva dicha investigación sobre Competencias Ambientales y Cambio Climático en otras facultades de la 

Universidad y porque no de otras universidades del Estado Guárico Venezuela, con la finalidad de definir y construir las competencias 

ambientales precisas que correspondan a cada perfil de las carreras ofertadas, con el objeto de extender la validez externa de los datos aqui 

alcanzados.  
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