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Resumen. El cambio climático es uno de los principales desafíos que enfrenta la sociedad, 

cuyos efectos incluyen desde el aumento de las temperaturas y sequías hasta la intensificación 

de eventos climáticos extremos tales como huracanes, incendios forestales e inundaciones. Así, 

el estudio tuvo como propósito comprender las implicaciones (personales y profesionales) que 

genera el cambio climático en el proyecto de vida de jóvenes universitarios. Metodológica-

mente, se utilizó un enfoque cualitativo mediante un diseño exploratorio, transversal y no ex-

perimental. Para la recolección de los datos se realizaron 16 entrevistas semiestructuradas a 

jóvenes pertenecientes a una universidad privada en Temuco (Chile). El análisis e interpreta-

ción de los datos se realizó mediante análisis de contenido bajo criterios semánticos, temáticos 

y de repetición. Resultados: se destaca la baja percepción de riesgo que presentan los entrevis-

tados frente al cambio climático, manifestado en la escasa realización de acciones orientadas 

a la mitigación del cambio climático en sus contextos de origen. Se discute la percepción de 

riesgo, evidenciando un desorden informativo (desinformación y misinformación) respecto a 

la comprensión y magnitud del fenómeno. A modo de conclusión, se describen algunas accio-

nes y tareas que despliegan los universitarios para atenuar las consecuencias del cambio cli-

mático en sus contextos cotidianos.  

Palabras clave: Cambio Climático, Adultez Emergente, Salud Mental, Proyecto de Vida 

Abstract. Climate change is one of the main challenges facing society, whose effects range 

from rising temperatures and droughts to the intensification of extreme weather events such as 

hurricanes, forest fires, and floods. Thus, the study aimed to understand the personal and 

professional implications of climate change on the life plans of young university students. 

Methodologically, a qualitative approach was used through an exploratory, cross-sectional, 

and non-experimental design. Data collection involved 16 semi-structured interviews with 

young people attending a private university in Temuco, Chile. Data were analyzed and 

interpreted using content analysis based on semantic, thematic, and repetition criteria. Results: 

The interviewees' low perception of risk regarding climate change is highlighted, manifested 

in the limited implementation of actions aimed at climate change mitigation in their home 

contexts. Risk perception is discussed, revealing a lack of informational information 

(disinformation and misinformation) regarding the understanding and magnitude of the 

phenomenon. In conclusion, we describe some of the actions and tasks university students 

carry out to mitigate the consequences of climate change in their everyday contexts. 

Keywords. Climate Change, Emerging Adulthood, Mental Health, Life Project. 
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1. Introducción 

El cambio climático es uno de los principales desafíos que enfrenta la sociedad 

(Sandoval-Obando, 2020; ONU, 2021; Sandoval-Obando y Sandoval-Díaz, 2024), puesto que 

sus consecuencias están afectando directa e indirectamente a grupos de riesgo (niños/as, 

mujeres, personas en situación de discapacidad, migrantes, personas mayores, etc.), con 

repercusiones negativas para la salud mental y bienestar psicológico de las personas (Estelle, 

2020; Pearson, 2024; Sisodiya et al., 2024; Vega-Fernández et al., 2024; Xue et al., 2024). Un 

evento climático extremo puede ser caracterizado como potencialmente traumático, con 

diversas implicaciones en el plano conductual, fisiológico, cognitivo, emocional social y 

cultural (Lach, 2023). Dichos efectos pueden agregar diferentes niveles de estrés a la vida 

cotidiana de las personas, que pueden provocar depresión y ansiedad (Sandoval-Obando, 

2019a, 2019b; Jorio, 2023). La falta de comprensión sobre el cambio climático y sus 

implicaciones para la salud mental, pueden generar conductas marcadas por la pasividad y la 

continuación de acciones que empeoran el cambio climático (Alvarado, 2021). Precisamente 

por ello, se destaca la importancia de abordar esta problemática puesto que el cambio climático 

no sólo afecta al medioambiente, sino también las diferentes dimensiones del desarrollo 

humano a lo largo del ciclo vital (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

[CEPAL], 2015).  

En lo particular, la etapa del desarrollo en la que se encuentran los jóvenes universitarios 

se denomina adultez emergente, la cual corresponde a un “periodo para construir la identidad, 

pues se propicia el descubrimiento de sí mismo, transitando hacia una conformación progresiva 

de la identidad, a medida que van madurando y alcanzando mayor independencia y autonomía 

en las áreas emocional, económica y académica” (Barrera-Herrera y Vinet, 2017, p. 50). A lo 

largo de esta etapa, los jóvenes comienzan a proyectar sus ideales e intereses en el plano 

laboral, familiar, social y cultural (Stecher & Godoy, 2024), influido en parte, por las diversas 

implicaciones que provoca el cambio climático a corto, mediano y largo plazo. Los jóvenes 

que transitan por esta etapa están más ligados a movilizaciones y preocupaciones sobre el 

medio ambiente (Hickman et al., 2021). En palabras de Paz (2021), éstos nacieron no sólo con 

la percepción de que su futuro está amenazado (a nivel económico, político y social), sino que 

también la sobrevivencia de los ecosistemas (Castro, 2023; Prosser et al., 2023).  

El proyecto de vida es fundamental en el desarrollo del ser humano, ya que representa lo 

que se anhela ser o hacer, abarcando tanto la personalidad como las diferentes áreas vitales del 

desarrollo (Ruíz, 2011). Por ende, existe una estrecha relación entre el proyecto de vida y el 

cambio climático, dado que las personas construyen su proyecto de vida 

multidireccionalmente, de vida flexible y coherente con las diversas transformaciones 

suscitadas por el cambio climático. Contemplando acciones cotidianas orientadas a la 

preservación y cuidados del medio ambiente, tales como, ahorrar y cuidar el agua, mantener 

una vida saludable, consumir alimentos locales para evitar la contaminación derivada del 

transporte, comprar productos reutilizables, etc. (Batista, 2024; Ochoa, 2021; Hastuti et al., 

2024; Riffat et al., 2024; Zhichao & Yashu, 2024).  

A nivel global, los jóvenes se ven especialmente afectados ante la crisis climática por los 

temores que pueden llegar a desarrollar a nivel psicológico, físico y social, lo cual impacta en 

momentos de su vida, su forma de ver el mundo y su planificación del proyecto de vida 

(Biblioteca del Congreso Nacional, 2022). Esto muestra que la ansiedad ecológica no es solo 

por la destrucción del medio ambiente, sino que está indisolublemente ligada a la inacción de 

los gobiernos ante el cambio climático (BBC, 2021). Por consiguiente, la psicología tiene 

mucho que aportar a la comprensión del cambio climático y sus diversas implicaciones sobre 

el comportamiento humano (particularmente en la salud mental), dado que existe robusta 

evidencia científica acerca de los impactos potenciales que este fenómeno provocará sobre las 

personas, siendo algunas de ellas más propensas a sufrir un trastorno de estrés-postraumático, 

depresión, ansiedad e ideación suicida (Clayton, 2019; Alarcón et al., 2024; Gianfredi et al., 

2024; Nie et al., 2024; Zavala et al., 2024).  

El propósito de esta investigación busca comprender las implicaciones (personales y 

profesionales) que genera el cambio climático sobre la construcción del proyecto de vida en 

jóvenes universitarios de una universidad privada en Temuco (Chile). Para esto, se 

sistematizaron las características sociodemográficas que poseen, las percepciones y factores 
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de riesgo, las acciones y tareas que realizan para mitigar las consecuencias del cambio 

climático, con el objetivo de descubrir las diversas implicaciones del cambio climático en el 

proyecto de vida de estos jóvenes. De esta manera, resulta relevante profundizar en cómo esto 

afecta en los jóvenes universitarios, ya que el medioambiente es el espacio y tiempo en el que 

las personas cotidianamente establecen relaciones interpersonales, se desenvuelven personal 

y/o profesionalmente, de acuerdo con los intereses, motivaciones y metas que orientan su 

proyecto de vida (Edo et al., 2024; Russell-Bennett et al., 2024; Zhang & Qian, 2024). 

2. Método 

Paradigma 

La investigación se realizó a través del paradigma cualitativo, el cual explica las 

relaciones causales utilizando procesos interpretativos personales de la realidad, basados en 

experiencias previas (Quecedo y Castaño, 2002). En dicho contexto, las experiencias previas 

construyen los significados, que son el producto social que emerge de la interacción que llevan 

a cabo las personas en sus actividades cotidianas, convirtiéndose la acción humana en la fuente 

de los datos (Márquez Barradas, 2007). Es decir, se orienta a la búsqueda de significación de 

las cosas, estudiando a las personas desde su decir y hacer en un determinado escenario social 

y cultural (Monje, 2011). 

Diseño del estudio 

El diseño es de tipo exploratorio, este se realiza acerca de un tema u objeto desconocido, 

por lo que sus resultados constituyen un nivel superficial de conocimientos (Sandoval-Obando, 

2017). Del mismo modo, las investigaciones exploratorias pretenden alcanzar una visión 

general y aproximativa del tema en estudio. Además, el diseño de investigación es de tipo 

transversal, ya que se recolectaron los datos durante un periodo de tiempo acotado (agosto a 

septiembre de 2023). Con dicha información se realizó el análisis, el cual permitió sistematizar 

las características del grupo en un momento específico, sin evaluar la evolución de dichas 

respuestas (Huaire et al., 2017). Sumado a esto, utilizamos el enfoque de tipo no experimental, 

dado que no manipulamos las variables durante el proceso. 

Participantes 

La investigación utilizó un muestreo de tipo no probabilístico de tipo intencional (Chacón 

et al., 2022), en el cual se seleccionan cuidadosamente a los sujetos de la población utilizando 

criterios específicos definidos por los/as investigadores/as. Este tipo de muestreo se caracteriza 

por buscar sujetos que cumplan adecuadamente con los atributos definidos para llevar a cabo 

el estudio (Hernández & Carpio, 2019). 

Tabla 1.  

Criterios de inclusión y exclusión para la selección de participantes 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Que sean alumnos regulares de una Univer-

sidad Privada en Temuco (Chile). 

Que no tengan la condición de alumno regu-

lar de una Universidad Privada en Temuco 

(Chile) 

Que estén en el rango etario de los 18 a 29 

años. 

Menores de edad y personas mayores de 29 

años. 

Que no tengan alguna afectación grave de 

salud, que impida su participación en el es-

tudio. 

Que presenten alguna enfermedad/patología 

que afecte la salud de los participantes du-

rante el desarrollo de la investigación. 

Que participen de manera voluntaria del es-

tudio. 

Que participen del estudio de manera forzada 

o en contra de su voluntad. 
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Que presenten interés en alguna agrupación 

sobre temáticas de cambio climático.   

Que no tengan ningún interés por agrupacio-

nes o medidas sobre temáticas de cambio cli-

mático.   

Que sean estudiantes que residan en la co-

muna de Temuco y alrededores.  

Que sean estudiantes que residan fuera de la 

región de La Araucanía. 

Fuente: Elaboración propia. 

Técnica de recolección de datos 

En esta investigación, se recurrió al uso de entrevistas semiestructuradas (Diaz-Bravo et 

al., 2013), dado que las preguntas planteadas se plantean de manera flexible, ajustándose a los 

participantes, brindando enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, 

identificar ambigüedades y reducir formalismos. En palabras de Puga (2022), las entrevistas 

semiestructuradas ofrecen versatilidad, dinamismo y la posibilidad de generar espacios de 

diálogo para comprender profundamente la perspectiva de los sujetos.  

Estrategia de Análisis de los datos 

Se recurrió al análisis de contenido, con el que se organizó la información para luego 

codificar los relatos en base a la temática central. Una de las ventajas que presenta el análisis 

de contenido, es la flexibilidad instrumental, es decir, su extraordinaria capacidad de adaptarse 

a fenómenos muy diversos y a ámbitos simbólicos distantes. En palabras de Moreno (2017), 

el uso de esta técnica implica organizar, categorizar, codificar, interpretar y analizar. Estos 

pasos pueden parecer simples de realizar, sin embargo, requieren que el investigador tenga la 

capacidad y claridad de comprender cómo los sujetos construyen o interpretan sus experiencias 

a través de un lenguaje cotidiano. 

Criterios éticos 

El protocolo de investigación se desarrolló respetando los criterios definidos en la 

Declaración de Helsinki (2013), que contempla el principio básico del respeto por el individuo, 

su derecho a la autodeterminación y derecho a tomar decisiones una vez que se le ha informado 

los riesgos y beneficios que implica su participación en un estudio investigativo. También se 

consideró lo señalado por la American Psychological Association (2017), para complementar 

el consentimiento informado, señalando el propósito de la investigación, el procedimiento a 

realizar y la duración que tendrá, esperando dejar claramente informados a los participantes de 

la investigación a la cual van a participar. Por otra parte, se consideró lo contenido en la ley 

20.120 (2006), para asegurar la confidencialidad, privacidad, responsabilidad y fin de la 

investigación. 

3. Resultados 

Los resultados obtenidos emergieron a partir de 16 entrevistas semiestructuradas 

realizadas a estudiantes de una institución universitaria de carácter privado situado en Temuco 

- Chile. Tras el proceso de análisis, emergieron un total de 46 códigos, los que dieron paso a 

la creación de 17 categorías (Anexo A). De igual forma, estas categorías fueron agrupadas en 

9 macro categorías, que se observan en la siguiente figura: 

Tabla 2. 

Macro categorías resultantes del análisis de contenidos 

Macrocategorías Definición  Categorías  

Construcción identitaria de 

los adultos emergentes. 

Conjunto de rasgos o caracterís-

ticas (sexo, edad, ocupación, lu-

gar de residencia, nivel socio-

económico) de los entrevistados 

Características sociodemográficas de 

adultos emergentes. 

Características personales de los adul-

tos emergentes. 

Relaciones interpersonales. 



Revista de Inclusión Educativa y Diversidad (RIED) 5 de 18 

 
Revista de Inclusión Educativa y Diversidad (RIED), 2025, 3(1) https://ried.website/nuevo/index.php/ried/index 

que le permiten distinguirse de 

otros.   

Recreación y entretenimiento. 

Consecuencias y desafíos de 

la pandemia en los adultos 

emergentes. 

Conjunto de efectos negativos 

que han surgido en los adultos 

emergentes como consecuencia 

de la crisis sanitaria COVID-19.  

Impacto de la pandemia. 

Percepción de los adultos 

emergente frente a los me-

dios de comunicación sobre 

el cambio climático.  

Conjunto de percepciones distor-

sionadas que los medios de co-

municación transmiten a los 

adultos emergentes frente al 

cambio climático, impactando en 

la toma de decisiones frente a 

este fenómeno. 

Medios de comunicación y cambio 

climático.  

 

 

 

Percepción frente al retorno 

presencial post pandemia. 

Conjunto de dificultades en el 

plano interpersonal que vivieron 

los adultos emergentes tras el re-

torno presencial a las actividades 

educativas, laborales y sociales 

en contexto post pandemia.  

Adaptación a la normalidad post pan-

demia. 

Impacto del cambio climá-

tico en actividades económi-

cas parentales. 

 

  

Se entiende como la influencia 

del cambio climático en las acti-

vidades económicas.  

Adaptación de actividades laborales 

agrícolas frente al cambio climático. 

Afectación de la actividad agrícola ga-

nadera. 

Baja percepción de riesgo 

frente al cambio climático de 

los adultos emergentes. 

Conjunto de experiencias que los 

adultos emergentes han acumu-

lado a lo largo del tiempo en re-

lación con el cambio climático. 

Muchas de las cuales tienen un 

bajo nivel de incidencia en la 

preparación, adaptación y res-

puesta a este fenómeno. 

Creencias de los adultos emergentes 

frente al cambio climático 

Factores influyentes en la construc-

ción de la percepción de riesgo del 

cambio climático. 

Percepción socio histórica del cambio 

climático. 

Afrontamiento comporta-

mental en torno al cambio 

climático en adultos emer-

gentes. 

Conjunto de acciones, medidas, 

tareas que los adultos emergen-

tes asumen para adaptarse a los 

efectos que provocará el cambio 

climático en el territorio que re-

siden.  

Estrategias de afrontamiento 

Protagonismo juvenil en la actualidad.  

Influencia del cambio climá-

tico en la salud mental de los 

adultos emergentes. 

Efectos del cambio climático so-

bre la salud física y mental de los 

adultos emergentes.  

Caracterización de la salud mental en 

contexto de cambio climático.  

Impacto biopsicosocial del cambio 

climático. 
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Deconstrucción del proyecto 

de vida de adultos emergen-

tes en contexto de cambio cli-

mático. 

Redefinición de las formas y di-

námicas en la que los adultos 

emergentes planifican su vida a 

corto, mediano y largo plazo 

(maternidad, paternidad, relacio-

nes de pareja, relación con medio 

ambiente, desarrollo profesio-

nal). 

Impacto potencialmente negativo del 

cambio climático en el proyecto de 

vida. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La mayoría de los participantes residen en Temuco (Chile), obteniendo una media de 

edad de 22 años, dentro de los cuales un 62,5% de los individuos se identificaron con el género 

femenino (N=10) y un 37,5% lo hizo con el género masculino (N=6) respectivamente. 

Tabla 3. 

Caracterización Socio-demográfica de los Participantes 

Variables  N N (%) 

Sexo 
Femenino 10 62,5% 

Masculino 6 37,5% 

Edad 

18-21 3 18,7% 

22-25 12 75% 

26-29 1 6,25% 

Comuna de residencia 

Temuco 11 68,7% 

Otra Comuna 

(Carahue, Padre Las Casas, Puerto 

Saavedra, Victoria) 

 

5 
31,2% 

Nivel educativo universitario 

1° Año 1 6,25% 

2° Año 3 18,7% 

4° Año 7 43,7% 

5° Año 5 31,2% 

Ocupación actual 

Solo Estudia 12 75% 

Estudia y trabaja 

(Trabajo dependiente- 

Part-time) 

4 25% 

Manutención económica 
Individual y apoyo parental 14 87,5% 

Independencia económica 2 12,5% 

La primera macro categoría “Construcción identitaria de los adultos emergentes” 

(conformada por 4 categorías y 16 códigos respectivamente), busca comprender el proceso en 

el que los jóvenes exploran y desarrollan su sentido de identidad en variadas dimensiones. Esta 

construcción implica la exploración y consolidación de aspectos de la identidad. 

Específicamente, emerge a partir de las categorías “Características sociodemográficas de 

adultos emergentes”, “Características personales de los adultos emergentes”, “Relaciones 

interpersonales” y “Recreación y entretenimiento”.  Entre las citas más relevantes 

encontramos: 

“Me encuentro sociable, estoy abierto a hablar cualquier tema…, pero tengo límites… 

soy muy relajado y risueño” (Edwin, sábado 05 de agosto); “Me gusta mucho el deporte, 
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voy al gimnasio generalmente todos los días… ocupo mi tiempo libre en el gimnasio, leer 

y salir a caminar” (Carlos, 10 de agosto 2023). 

La segunda macro categoría “Consecuencias y desafíos de la pandemia en los adultos 

emergentes” (conformada por 1 categoría y 1 código respectivamente), refiere a los impactos 

y obstáculos que la población ha experimentado como resultado de la crisis sanitaria global, 

afectando su salud mental, educación, sus carreras y relaciones interpersonales. Esta se 

encuentra constituida por la categoría “Impacto de la pandemia”: 

“A mí me afectó en el aspecto psicológico porque como que mi nivel de socialización se 

limitó mucho al estar siempre encerrada en la casa, entonces después fue extraño salir y 

como tener contacto no solo físico, sino verbal con otras personas” (Andrea, 04 de agosto 

2023); “Podría ser más que nada el tema de comunicarse con los demás, establecer estas 

relaciones interpersonales porque igual estar tanto tiempos aislados, como encerrados y 

después teníamos que volver a salir a comunicarse con los otros así presencial igual es 

complejo” (Claudia, 03 de agosto de 2023). 

La tercera macro categoría “Percepción de los adultos emergentes frente a los medios de 

comunicación sobre el cambio climático” (conformada por 1 categoría y 1 código 

respectivamente), se refiere a cómo los jóvenes interpretan y comprenden la información 

relacionada con el cambio climático recibida por los medios de comunicación. Está compuesta 

por la categoría “Medios de comunicación y cambio climático”: 

“La verdad hay que tener cuidado con eso, porque hay redes que informan y otras redes 

que no, por ejemplo una red que mal informa podría ser las noticias, si bien muestra los 

que les conviene y al final nunca muestran la realidad y la importancia que puede estar 

teniendo el cambio climático, si bien no sé, hay muchas empresas que contaminan y eso 

no lo muestran pero uno se mete a buscar en internet o en redes sociales y aparece el 

porcentaje que tiene de contaminación” (Juan, 02 de agosto de 2023); “Yo siento que a 

veces los medios de comunicación tienden a asustar más a la gente que a concientizar” 

(Karla, 03 de agosto de 2023). 

La cuarta macro categoría “Percepción frente al retorno presencial post pandemia crisis 

sanitaria COVID-19” (conformada por 1 categoría y 1 código respectivamente). Refiere la 

forma en que los adultos emergentes interpretan y experimentan la transición a actividades 

presenciales a medida que la pandemia de COVID-19 termina y se restablece la cotidianeidad. 

Así, quedó conformada por la categoría “Adaptación a la normalidad post pandemia”: 

“Yo creo que igual se perdió harto como el contacto tanto físico como a la hora de 

establecer una conversación con alguien de manera presencial… siento que se instaló una 

separación importante de lo que era el trato humano” (Pedro, 03 de agosto del 2023). 

La quinta macro categoría “Impacto del cambio climático en actividades económicas 

parentales” está conformada por 2 categorías y 2 códigos respectivamente. Corresponde a las 

consecuencias que las alteraciones en los patrones climáticos y los fenómenos extremos tienen 

en las fuentes de ingresos y en las ocupaciones de los adultos que tienen responsabilidades 

familiares. Específicamente, está compuesta por las categorías “Adaptación de actividades 

laborales agrícolas frente al cambio climático” y “Afectación de la actividad agrícola 

ganadera”: 

“Mi papá igual trabaja en una zona agrícola cosechando trigo y sus derivados…  estos 

productos como que se van a deteriorar o no va a ser lo mismo… entonces el cambio 

climático va a repercutir en nuestra economía familiar directamente” (Alicia, 08 de agosto 

de 2023). 

La sexta macro categoría “Baja percepción de riesgo frente al cambio climático de los 

adultos emergentes”. Se refiere a la tendencia de los adultos emergentes a subestimar o 

minimizar los riesgos y las amenazas asociadas al cambio climático. Las razones detrás de esta 

baja percepción de riesgo incluyen la falta de experiencia directa con eventos climáticos 

extremos, una visión a corto plazo de las consecuencias del cambio climático y una menor 

priorización de cuestiones ambientales en comparación con otras preocupaciones inmediatas. 
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En lo específico, quedó compuesta por las categorías de “Creencias de los adultos emergentes 

frente al cambio climático” (conformada por 1 código), “Creencias de los adultos emergentes 

frente al cambio climático” (conformada por 3 códigos) y “Percepción socio histórica del 

cambio climático” (conformada por 2 códigos) respectivamente. Entre las citas más relevantes 

destacamos: 

“Yo creo que cuando el cambio climático empieza a mostrar repercusiones en la vida 

diaria, como la calidad del agua, del aire, cómo influye de manera directa en mí, porque 

a veces mientras no me pase a mí no le tomo la importancia y el peso que tiene lo que le 

está pasando al de al lado” (Catalina, 14 de agosto de 2023); “Creo que ahora nuestra 

generación, es mucho más consciente y le toma el peso a esto porque lo están viviendo y 

obviamente igual las próximas generaciones lo van a ver igual” (Amelia, 10 de agosto de 

2023). 

La séptima macro categoría “Afrontamiento comportamental en torno al cambio 

climático en adultos emergentes”. Refiere a la capacidad y las estrategias que los adultos 

emergentes utilizan para hacer frente a los desafíos y las amenazas del cambio climático. Esto 

implica una serie de acciones, actitudes y comportamientos que tienen como objetivo abordar 

y adaptarse a los impactos del cambio climático, así como mitigar sus causas. En lo particular, 

se conformó por las categorías “Estrategias de afrontamiento frente al cambio climático" (5 

códigos) y “Protagonismo juvenil en la actualidad” (2 códigos) respectivamente: 

“Bueno, siempre trato de separar los vidrios de los plásticos y las botellas en este caso 

para después dejarla en centros de reciclaje o centros de acopio, además en el edificio en 

el que vivo no permiten botar todos los desechos juntos entonces estoy obligado a 

separarlos" (Pedro, 05 de agosto de 2023); “Leyendo, informándome cómo puedo hacer 

un pequeño cambio, aunque sea dentro de lo posible. Bueno, partiendo con el ahorro de 

agua e ir guardando bolsitas, reutilizando botellas, entonces mantenerme informado” 

(Carlos, 10 de agosto de 2023). 

La octava macro categoría “Influencia del cambio climático en la salud mental en los 

adultos emergentes”. Apunta al impacto psicológico y emocional que los efectos del cambio 

climático y la preocupación relacionada con él tienen los adultos emergentes. Esta quedó 

compuesta por las siguientes categorías “Caracterización de la salud mental en contexto de 

cambio climático” (5 códigos) e “Impacto biopsicosocial del cambio climático” (2 códigos). 

Entre las citas más relevantes, destacamos: 

“Donde vivo normalmente la gente va a tirar mucha basura ahí y yo normalmente voy los 

fin de semana como a caminar al cerro y esas cosas con otras personas, entonces como 

ver tanta contaminación, porque no es como solo basura, sino que son como 

microbasurales que están al lado de un río… como muy impactante ver cómo las personas 

como que no sé, no razonan o algo así, toman la decisión de ir a botar todos esos residuos 

en toneladas al lado del río y como que sin pensarlo” (Andrea, 10 de agosto 2023). 

La novena macro categoría “Deconstrucción del proyecto de vida de adultos emergentes 

en contexto de cambio climático”. Se refiere al proceso en el cual las personas jóvenes, revisan 

y plantean sus metas, aspiraciones y planes a futuro debido a los desafíos asociados con el 

cambio climático. Refleja la adaptación de las metas y aspiraciones personales a la realidad de 

un mundo en transformación. A partir de lo anterior, está compuesta por 1 categoría “Impacto 

potencialmente negativo del cambio climático en el proyecto de vida” (conformada por 1 

código): 

“Me mantiene muy ansioso debido a que, si bien uno como persona se proyecta a futuro, 

sé que las consecuencias pueden ser muy graves y eso me come la cabeza, no sé pues a 

lo mejor puedo pensar que si quiero formar una familia no voy a poder… puede que me 

falten ciertas cosas, que pueda llegar a faltar el agua” (Pedro, 03 de agosto del 2023). 
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Figura 1.  

Modelo explicativo de los resultados                                                                                                   

 
Fuente: Elaboración propia. 

4. Discusión 

Con respecto a las características sociodemográficas de los adultos emergentes 

participantes, el 62,5% se identificó con el género femenino (N=10) y el 37,5% con el género 

masculino (N= 6).  

La percepción de riesgo que manifestaron los participantes fue en su mayoría baja, ya 

que si bien, expresaban estar conscientes de las consecuencias del cambio climático, estos 

preferían ignorarlo para evitar una constante preocupación, ansiedad e incertidumbre sobre 

cómo está siendo afectado el entorno en el que residen, y también de atribuir responsabilidad 

a los medios de comunicación de la información que entregan, sumado a la exposición directa 

de vivenciar situaciones producto del cambio climático. Lo que es coincidente con Clayton 

(2019) quien señala que “…la experiencia personal ha sido encontrada como un predictor de 

la aceptación del cambio climático. Las experiencias de las personas en situaciones 

meteorológicas extremas o inusuales temperaturas cálidas, se asocian con la creencia de que 

el cambio climático está ocurriendo…” (p. 168). Por otra parte, los medios de comunicación 

pueden desempeñar un papel relevante en el manejo de la información y afrontamiento de los 

diversos eventos provocados por el cambio climático (Whitmarsh y Capstick, 2018).  

En contraste con lo anterior, diversos autores plantean que los jóvenes son más propensos 

a percibir el cambio climático como una amenaza debido a su mayor conectividad con las redes 

sociales y su acceso a información y noticias en tiempo real (Olmos, 2013; Oggie et al., 2022; 

Zander et al., 2022). Es decir, la exposición constante a desastres provocados por eventos 

climáticos extremos puede incrementar la preocupación por el cambio climático (Gupta et al., 

2024; Rüttenauer, 2024; Zhai y Lee, 2024). En este sentido, Sandoval-Obando (2019c) que el 

apoyo social percibido y las redes comunitarias activas, ayudarían al proceso de resignificación 

del impacto de una catástrofe en la población. Por su parte, Poma (2018) y Raman et al., (2024) 

plantean que los jóvenes están visibilizando su preocupación frente al cambio climático, 

tomando medidas concretas para proteger nuestro planeta, para la construcción de un futuro 

sostenible. 

Se destaca en este punto que existe una visión compleja con respecto a la percepción de 

riesgo que presentan los adultos emergentes frente a las consecuencias del cambio climático, 

razón por la cual, contar con una baja percepción de riesgo frente a las consecuencias del 

cambio climático se transforma en una alerta para lo que puede ocurrir y afectar a las personas 

al mediano y largo plazo. En contraste con lo anterior, una alta percepción de riesgo sería 

relevante para tomar conciencia de realizar acciones concretas y utilizar los medios de manera 

positiva para mitigar las consecuencias del impacto climático. Salazar-Ceballos et al. (2016), 
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plantean que la correlación observada entre la percepción del riesgo y la voluntad para actuar 

indicaría que percibir el cambio climático como una amenaza, influenciará a las personas a un 

cambio del comportamiento para tomar acciones para mitigar o adaptarse a los efectos del 

cambio climático. Igualmente, Armesto (2021) señala que quienes tienen una mayor 

percepción de la gravedad de los impactos del cambio climático, manifiestan una disposición 

mayor a pagar para compensar los daños ocasionados en las emisiones de gases contaminantes, 

valorando la implementación de políticas públicas que reduzcan futuras muertes relacionadas 

con el cambio climático.  

Este trabajo revela la importancia de la percepción de riesgo como un componente clave 

a considerar en la gobernanza local, para incrementar la capacidad de adaptación y respuesta 

a las personas frente a los futuros eventos que puedan ocurrir como consecuencia directa o 

indirecta del cambio climático. Moraga y Araya (2016) exponen que el cambio climático es 

un desafío a la gobernanza desde múltiples puntos de vista, ya que exige la adecuación de los 

marcos normativos e institucionales para entregar respuestas apropiadas desde diversos 

ámbitos, tanto públicos como privados. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que impone 

el cambio climático tiene que ver con modificar la percepción de la ciudadanía y la 

administración respecto a la urgencia en la adopción de políticas y acciones para enfrentar este. 

Es importante que los gobiernos creen leyes que respalden el cuidado y preservación de 

la naturaleza, con estrategia de desarrollo socioeconómico que atraviese a todos los sectores 

de la sociedad (García et al., 2022).  

En tercer lugar, con respecto a lo señalado por los participantes sobre los factores 

protectores que consideran frente a las consecuencias del cambio climático en su salud mental 

referían informarse y educarse para ser más conscientes a través de las redes sociales y la 

televisión. Igualmente buscan apoyo en sus cercanos para reducir los sentimientos de 

incertidumbre, y utilizan medidas como el reciclaje como un aporte para sentirse mejor. En 

este caso, se destaca la importancia de estar informado con datos verídicos y concretos, y 

educarse adecuadamente, lo que coincide con Gavilanes (2021), que la educación ambiental 

es un mecanismo efectivo para la enseñanza sobre la problemática del cambio climático por 

su innovador enfoque educativo y su incesante búsqueda de ayudar a la población a 

comprender este fenómeno para generar cambios actitudinales a favor del ambiente, 

especialmente porque la mayor limitante está íntimamente ligada al desconocimiento por parte 

de la sociedad. Algunos autores como Muerza y Benito, (2023) señalan que los mensajes con 

contenido emocional pueden contribuir a concienciar el compromiso de los universitarios 

contra el cambio climático y los cambios de actitudes, pero también dependiendo de cómo se 

realicen, distraen la atención lejos del propio fenómeno. Por ejemplo, mensajes con baja carga 

de miedo provocan una mayor disposición a la acción que los que generan más miedo. 

Asimismo, la esperanza se relaciona con un mayor interés respecto al cambio climático.  

Sumado a lo anterior, Morote y Olcina (2023; 2024), plantean que la información que se 

recibe sobre el cambio climático se hace a partir de los medios de información digitales y de 

las redes sociales, instalando un mensaje catastrofista sobre el fenómeno, reduciendo su 

capacidad educativa y/o informativa. Por otra parte, Martin-Sosa (2021), señala que, en 

algunos casos, el negacionismo climático logra alcanzar los medios de comunicación masivos 

a pesar de sus mecanismos para el contraste y verificación de fuentes y contenidos.  

En cuanto a los factores de riesgo para la salud mental que perciben los entrevistados fue 

más frecuente el temor al agotamiento de recursos y las condiciones ambientales que existirán 

en la calidad del aire, la reducción de espacios recreativos y áreas verdes, además de no 

informarse y evadir las consecuencias que son evidentes. Al respecto, Palmeiro (2020) detalla 

que los efectos directos del cambio climático pueden transformarse en eventos de mayor 

morbimortalidad o alteración del bienestar en la población debido al estrés. Paralelamente, el 

cambio climático altera elementos del ecosistema, provocando inundaciones o sequías, lo que 

perturba los sistemas humanos, como la disponibilidad de comida o agua. Sumado a esto, 

Hoffmann et al. (2022), infieren que la evitación sería la principal reacción emocional frente 

al cambio climático, tanto en forma individual como colectiva, dada la tendencia actual de 

rehuir el problema, por el cual propone superar esa negación aceptando el eco-duelo y las 

emociones que lo acompañan.  
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Por otra parte, se destaca como un factor relevante para el afrontamiento y mitigación del 

riesgo frente al cambio climático la participación e involucramiento de los adultos emergentes 

en la toma de decisiones, debido a una falta de inclusión y sensibilización en esta temática. Al 

respecto, Simon (2023) coincide en que el rol de los jóvenes ante la acción climática es de 

suma importancia en inyectar determinación y motivación para la toma de decisiones, 

posibilitando un relevo generacional en el que las futuras generaciones puedan involucrarse en 

iniciativas orientadas a la adaptación y gestión del cambio climático en sus comunidades de 

origen.  

En cuarto lugar, las acciones o tareas concretas que realizan los entrevistados en contexto 

de cambio climático, giraban en torno al reciclaje y la masificación de información sobre el 

cambio climático a través de las redes sociales. Otros participantes refirieron que compartían 

la visión del veganismo como medida para mitigar el efecto del cambio climático, el cuidado 

del agua. Lo anterior es coincidente con Méndez (2020) quién propone que, las acciones más 

realizadas por los jóvenes son relacionadas con la triple R (Reducir, Reutilizar y Reciclar). 

Dichas acciones se extienden no solo a la gestión adecuada de los residuos, como recoger la 

basura y ponerla en su lugar en lugar de tirarla en la calle, sino también a la reducción del 

consumo de recursos como agua y energía eléctrica. Según Bustillos-Contreras (2023), en la 

medida que un determinado comportamiento pueda beneficiar al individuo este podría 

involucrarse en acciones de cuidado proambiental, por lo que dependerá, sobre todo, de cómo 

se presente la medida a seguir, para que esta resulte deseable para la mayoría y pueda ser 

adoptada. González et al. (2020) destaca que la práctica del reciclaje es indispensable para la 

conservación del medio ambiente, ya que mediante la clasificación y reutilización de los 

desechos permite la minimización de los impactos ambientales causados por los mismos, del 

mismo modo favorece a la generación de una nueva cultura ambientalista con énfasis en la 

promoción de las prácticas amigables con el entorno. 

Por su parte, Jiménez (2020) refiere que el ejemplo más nombrado por los jóvenes es la 

ayuda que ha supuesto internet para la lucha contra el cambio climático. Los jóvenes explican 

que las redes facilitan el compromiso ciudadano y una participación más activa en la sociedad, 

por ser un canal de comunicación que puede influir de modo favorable en la manera de pensar, 

en las actitudes e intereses de las personas. 

A diferencia de lo anterior, Penagos (2019) indica que, el porcentaje de población entre 

los 18 y 30 años que actúa la práctica del reciclaje o alguna acción relacionada con el medio 

ambiente es menor en comparación con la población de mayor edad. En cambio, Twenge, 

Campbell y Freeman, (2012), consideran que las diferencias en la preocupación no están tan 

ligadas a la edad de las personas, sino más bien a la generación a la que pertenecen.   

A su vez, Blanco y Vila (2022) mencionan que la actitud que asumen los universitarios 

ante el cambio climático, si bien ha sido participativa, es poco activa, pues todavía persisten 

pensamientos y acciones poco favorables hacia el ambiente, en este sentido, el consumo 

excesivo y degradación de los recursos naturales por parte del hombre, es sumamente grave 

para el equilibrio y mantenimiento del planeta. 

Por consiguiente, es importante que los universitarios realicen acciones para combatir el 

cambio climático porque son las generaciones futuras las que enfrentarán y visualizarán las 

consecuencias de este problema. Por ende, los jóvenes tienen un papel fundamental en la 

sensibilización y la presión para impulsar cambios significativos en políticas y prácticas 

ambientales.  

En quinto lugar, se encontró que las dinámicas relacionales entre los adultos emergentes 

están polarizadas, observándose que sus proyectos de vida se ven influidos por el cambio 

climático. De hecho, algunos participantes construyen relaciones más significativas debido al 

pronóstico del cambio climático, centrándose en la calidad del tiempo y el afecto. Mientras 

tanto, otros establecen vínculos afectivos más efímeros, ya que, al percibir un mundo inmerso 

en cambios negativos e irreversibles, optan por no involucrarse con otras personas, llegando 

incluso a experimentar una preocupación excesiva frente a un futuro incierto. En resumen, no 

deseaban formar una familia. En otra dimensión, Sandoval-Diaz et al. (2024), señalan que, 

los/as jóvenes se ven significativamente afectados por los impactos indirectos, pues a menudo 

se perciben con recursos limitados para afrontarlo, lo que genera ansiedad y temor acerca del 
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futuro. Dicha situación repercute negativamente en sus perspectivas de vida, proyectos futuros 

y salud mental.  

Desafortunadamente no existen estudios o investigaciones locales que demuestren 

empíricamente la relación entre el cambio climático y las relaciones interpersonales que van 

forjando los adultos emergentes a lo largo de su vida, ya que la duración de estas depende de 

factores intrínsecos, propios del sujeto como su personalidad, historia de vida, creatividad y 

superación personal, y los factores extrínsecos asociados a características sociales, educativas, 

culturales, políticas y económicas. 

De acuerdo con el estudio de Hickman et al. (2021), la crisis climática repercute a largo 

plazo en la salud física y mental. Muchos jóvenes participantes en su estudio manifestaron 

angustia emocional, prevalente en sentimientos de ira, desamparo y culpa. Una porción 

significativa también señaló que los sentimientos vinculados al clima inciden en su vida diaria 

y ven el futuro con aprehensión. 

En este ámbito, se destaca la percepción que tienen los participantes frente a los medios 

de comunicación y su influencia en el abordaje del cambio climático, en donde los 

participantes reportaron una percepción distorsionada frente a estos, ya que manifestaron que 

tanto la televisión como las redes sociales en las que se desenvuelven, desinforman, manipulan, 

omiten y tergiversan gran parte de la información que era expuesta en los medios de 

comunicación. Lo anterior es consistente con lo señalado por diversos autores tales como 

López (2021), Gounaridis & Newell (2024), Palau-Sampio et al., (2024), Poelzer (2024), Cole 

et al., (2025), quienes afirman que el tratamiento del cambio climático está fuertemente 

polarizado por décadas de campañas de desinformación impulsadas ideológicamente. Esta 

información errónea sobre el cambio climático se encuentra en medios tradicionales y en las 

redes sociales. Por el contrario, Duque señala (2020), que los medios de comunicación se 

constituyen en actores estratégicos de la gestión del cambio climático, por su poder de 

influencia, por la credibilidad con la que cuentan, y sobre todo por su capacidad de llegar a 

grandes masas de la población.  

Por su parte, Boykoff y Luedecke (2016) así como Cantero-de-Julián y Herranz-de-la-

Casa (2023), destacan que la verdadera importancia de los medios de comunicación reside en 

su papel intermediario entre la información y el ciudadano. En el plano medioambiental 

median y traducen los datos científicos para hacerlos comprensibles y socializarlos con la 

opinión pública. En definitiva, “los medios de comunicación moldean las percepciones, 

opiniones e influyen en el espectro de la respuesta al cambio climático” (p. 19)  

Estrada (2022), Hafferty et al., (2024) y Hajj-Hassan et al., (2024) plantean que la 

masificación de las redes sociales e IA en el mundo, posibilitarían la integración de 

herramientas digitales en pro del beneficio del medio ambiente, permitiendo que las personas 

pueden apropiarse de las temáticas ambientales que atraviesa el país con ideas oportunas. Sin 

embargo, es importante reconocer los desafíos a los que se enfrenta como la desinformación y 

la polarización, que deben abordarse para que estas plataformas sean utilizadas de manera 

positiva.  

Algunas de las limitaciones presentadas en la investigación se deben al uso de un 

muestreo no probabilístico, ya que solo se refleja la experiencia de los participantes del estudio. 

Además, existe un vacío teórico-metodológico en el abordaje del cambio climático y sus 

implicaciones en el proyecto de vida de jóvenes universitarios en el contexto local-regional, 

dificultando la comparación con investigaciones actuales. 

5. Conclusión 

La investigación reveló una profunda incertidumbre sobre la sostenibilidad del planeta, 

generando un fenómeno emergente conocido como eco ansiedad, caracterizado por el miedo, 

la tristeza y la impotencia ante los futuros desastres. Así, la ansiedad predominante entre los 

jóvenes de 18 a 29 años afecta significativamente sus perspectivas de futuro y su bienestar 

emocional y físico. 



Revista de Inclusión Educativa y Diversidad (RIED) 13 de 18 

 
Revista de Inclusión Educativa y Diversidad (RIED), 2025, 3(1) https://ried.website/nuevo/index.php/ried/index 

A pesar de ser conscientes del cambio climático, los participantes manifestaron una baja 

percepción de riesgo frente a esta problemática. Muchos optan por ignorar o desconectarse del 

fenómeno para evitar angustias que pudieran afectar su calidad de vida y salud mental. Se 

identificaron estrategias de afrontamiento, como la conexión con la naturaleza, la práctica de 

deportes al aire libre y la socialización con amigos, que actuaron como factores protectores. 

Sin embargo, algunos participantes mostraron desinterés en las crisis ambientales, prefiriendo 

mantenerse al margen para preservar su tranquilidad. 

Por otra parte, el estudio destaca la necesidad de prácticas ambientales sostenibles entre 

los jóvenes universitarios, como el reciclaje y la difusión de información en redes sociales, 

evidenciando una incipiente conciencia ambiental entre los jóvenes. Sin embargo, se observó 

una polarización en sus círculos sociales, con algunos más comprometidos que otros. 

Complementariamente, se resalta la importancia de abordar el impacto del cambio 

climático en la salud mental desde una perspectiva metodológica integral. Esto permite 

anticipar y abordar de manera efectiva las necesidades de apoyo psicológico de aquellos que 

enfrentan las consecuencias del cambio climático a corto, mediano y largo plazo. Esta 

metodología enriquecida no sólo contribuye al avance del conocimiento en el campo de la 

salud mental, sino que también ofrece una base sólida para el diseño de intervenciones y/o 

políticas públicas orientadas a la promoción del bienestar psicológico de las poblaciones más 

expuestas a este desafío global. 

Por consiguiente, este trabajo constituye una valiosa contribución al entendimiento del 

cambio climático en los ámbitos académico y social a nivel global. De manera pionera, se ha 

recopilado información entre la población universitaria de la comuna de Temuco, Chile, lo que 

ha permitido llevar a cabo un análisis exhaustivo sobre cómo el cambio climático incide en la 

salud mental de estos individuos a través de su percepción de riesgo ante diversos desastres. 

Esta influencia se manifiesta de manera directa en las rutinas diarias de los participantes y en 

las estrategias de afrontamiento que actualmente implementan. Finalmente, el estudio ofrece 

una visión clara acerca de los factores protectores y de riesgo que comparten los universitarios 

en su contexto local, un aspecto esencial para comprender y abordar de manera efectiva las 

consecuencias del cambio climático en el proyecto de vida de los adultos emergentes, 

considerando los elevados niveles de vulnerabilidad que presenta Chile frente a este fenómeno. 
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