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Resumen2 
El objetivo de este trabajo es realizar un estado de la cuestión de las contribuciones 
realizadas en España sobre la investigación y enseñanza en Didáctica de la 
Climatología (1980-2020). Este trabajo resulta de notable interés para comprobar 
la evolución y temáticas de estas publicaciones tras el trascurso de cuatro décadas 
desde la formación del grupo de trabajo de Didáctica de la Geografía (1986). A partir 
de la consulta de diferentes bases de datos (8.303 publicaciones identificadas) y tras 
su posterior depuración, la cifra de trabajos ascendió a 89. Las contribuciones se 
distribuyen en dos ejes principales: trabajos sobre el clima y tiempo atmosférico 
(53,9%) y sobre el cambio climático (46,1%), siendo este último eje el que mayor 
atención ha tenido en la última década. A su vez, se han identificado 3 temáticas: 
trabajos sobre la enseñanza; análisis de las representaciones sociales; y libros de texto. 
Como conclusión, cabe indicar que la investigación y enseñanza en Didáctica de la 
Climatología en España es un tema del s. XXI y, a esperas de conocer a corto plazo 
la tendencia de estas investigaciones y temáticas teniendo en cuenta la influencia de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y el cambio climático.

Palabras clave
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Abstract
The aim of this research is to carry out a state of the art of the contributions made 
in Spain on research and teaching in Didactic of Climatology (1980-2020). This 

1. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales (Universidad de Valencia);  
alvaro.morote@uv.es; https://orcid.org/0000-0003-2438-4961 

2.  Esta investigación se inserta en el proyecto «Las representaciones sociales de los contenidos escolares en 
el desarrollo de las competencias docentes» (PGC2018-094491-B-C32) financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades y cofinanciado con fondos FEDER de la UE.

http://doi.org/10.5944/etfvi.14.2021.31332
https://orcid.org/0000-0003-2438-496


ESPACio, TiEMPo Y FoRMA SERiE Vi · GEoGRAFíA 14 · 2021 ·  89–120 iSSN 1130-2968 · E-iSSN 2340-146x UNEd90

ÁLVARO-FRANCISCO MOROTE SEGUIDO 

work is interesting in order to check the evolution and themes of these publications 
after four decades have elapsed since the formation of the Geography Didactic 
group (1986). From the consultation of different databases (8,303 publications 
identified) and after their subsequent filtering, the number of works rose to 89. The 
contributions are distributed in two main groups: works on climate and atmospheric 
weather (53.9%); and on climate change (46.1%). This last group being the one 
that has received the most attention in the last decade. In turn, 3 themes have 
been identified: works on teaching; analysis of social representations; and school 
textbooks. In conclusion, it should be noted that research and teaching in Didactic 
of Climatology in Spain is a subject of the s. XXI and, waiting to know in the short 
term the trend of these investigations and topics, taking into account the influence 
of the Sustainable Development Goals (Agenda 2030) and climate change.

Keywords 
Climatology; Didactics; Geography; Spain.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la Climatología ha cobrado un interés notable en el ámbito 
educativo por sus implicaciones en la sociedad (Cruz, 2010; Da Silva & Cardoso, 2019; 
Martínez-Medina & López-Fernández, 2016; Olcina, 2017). Respecto a la definición 
de Climatología, Gil & Olcina (2017) explican que Climatología, clima y tiempo 
atmosférico son conceptos muy afines, pero, asimismo, distintos y diversos. Para el 
caso del primero no hay una definición unánimemente compartida, siendo la más 
sencilla y menos comprometida la de ciencia de los climas. Asimismo, Gil & Olcina 
(2017) indican que entre Climatología y Meteorología existen rasgos diferenciadores: 
los que se dedican a la Meteorología han sido y son físicos (meteorólogos); los de 
la Climatología, geógrafos (climatólogos). El objeto, por tanto, de los segundos es 
analizar la sucesión habitual o ritmo de esos estados de la atmósfera. En cuanto 
al clima, Martínez-Fernández & Olcina (2019, p. 125) explican que «el clima es el 
conjunto de mecanismos y procesos atmosféricos percibidos y vividos por el ser 
humano (el ambiente permanente que se da en un lugar concreto) más la explicación 
de sus causas (la sucesión de tipos de tiempo)». 

Respecto al enfoque didáctico tradicional, Sánchez-Ogallar (2000, p. 484) 
argumenta que este «viene siendo la consideración del clima como conjunto de 
condiciones de la atmósfera que caracterizan a un lugar determinado a partir del 
balance medio obtenido de la sucesión de una serie de estados del tiempo». En 
el ámbito educativo, Olcina (2017) ha puesto de manifiesto la complejidad de la 
explicación de los contenidos sobre el clima y especialmente, los vinculados con el 
cambio climático debido a la multitud de variables que interaccionan. Incluso en la 
actualidad a los científicos no les resulta fácil llevar a cabo una correcta explicación 
(Martínez-Fernández & Olcina, 2019). Por su parte, Sánchez-Ogallar (2000) explica 
que «la comprensión por el alumnado de este megaconcepto de la Geografía resulta 
problemático, pues requiere engarzar una serie de conceptos de menor jerarquía, 
complejos en sí mismos y enlazados por relaciones de causa-efecto» (p. 484).

En España, la enseñanza tiempo atmosférico y el clima constituye un contenido 
que se debe tratar prácticamente en todas las etapas escolares (Martínez-Fernández 
& Olcina, 2019; Morote & Olcina, 2021a; Sebastiá & Tonda, 2018; Valbuena & Valverde, 
2006). Martínez-Fernández & Olcina (2019) indican que en la educación obligatoria 
(Educación Primaria y Secundaria), la enseñanza de la Climatología adquiere: 

«un aceptable (aunque siempre mejorable) tratamiento como contenidos curriculares y, por ende, 

en el desarrollo y estructuración de las programaciones, constituyendo un saber muy útil y práctico 

con enorme importancia, además, en muchos aspectos de la vida cotidiana de los alumnos» (p. 146). 

De ahí, como indican estos autores, la importancia dedicada al logro de un 
aprendizaje significativo, mientras que Tonda & Sebastiá (2003) destacan el saber 
útil y necesario del conocimiento y comprensión del tiempo atmosférico. Autores 
como Soñora, Rodríguez & Troitiño (2009) argumentan el interés por la educación 
ambiental, ya que todos los profesionales de la enseñanza tienen muy presente que 
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esta temática es una parte esencial de la formación holística de la ciudadanía del 
s. XXI (Souto, 2018). 

Otros aspectos que denotan un mayor interés a esta temática es el cambio 
climático (Carman et al., 2020; Namdar, 2018) debido, especialmente, a los riesgos 
atmosféricos asociados que están provocando cada vez más, víctimas humanas y 
perdidas económicas (Pérez-Morales, Gil & Quesada, 2021). Por ejemplo, fenómenos 
como los episodios de precipitaciones intensas y las sequías, según indican los 
informes de cambio climático, serán más intensos y frecuentes (Centro de Estudios 
y Experimentación de Obras Públicas [CEDEX], 2017; Intergovernmental Panel on 
Climate Change [IPCC], 2021). Al respecto, cabría hacer mención a las graves y 
recientes inundaciones sufridas en julio de 2021 en Centro Europa y Asia con 
centenares de fallecidos. Por tanto, la enseñanza del clima y el cambio climático es 
un desafío en el ámbito educativo ya que resulta necesario formar a la sociedad y a 
la población más joven en la adaptación y comprensión sobre este problema socio-
ambiental (Morote & Olcina, 2021b). 

Caride & Meira (2019) explican que:

«Las respuestas y herramientas educativas deben formar parte de las políticas de mitigación y 

adaptación frente a la crisis climática, tal y como se reconoce en los organismos y las declaraciones 

internacionales. Este reto obliga a replantear el marco ético de la praxis educativa para cuestionar 

la sustentabilidad ambiental y social de los valores centrales que han guiado el desarrollo humano 

desde el inicio de la modernidad» (p. 61). 

Al respecto, con la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático (COP25 Madrid 2019), la Ministra de Educación, Cultura y 
Deporte planteó la posibilidad de crear una asignatura para tratar este fenómeno 
en la etapa escolar. No obstante, y como manifestaron en una declaración conjunta 
el Colegio de Geógrafos de España y la Asociación Española de Geografía (2019), 
las cuestiones sobre el cambio climático ya se enseñan en la etapa escolar. Morote 
& Olcina (2020) explican que otra cosa es que la formación que se está llevando a 
cabo sobre esta temática sea escasa e inadecuada, siendo necesario repensar el currí-
culum actual de Geografía y Ciencias Sociales. Asimismo, estos autores apuestan 
por llevar una mejor y mayor formación de los/as docentes. También cabe destacar 
que en España, por vez primera, se ha aprobado una legislación nacional en materia 
de cambio climático (Ley de Cambio Climático; mayo de 2021) en la que se dedica 
una sección a la enseñanza de este fenómeno (Título VIII «Educación, Investigación 
e Innovación en la lucha contra el cambio climático y la transición energética»). 

Este marco normativo ha sido respaldado por diferentes organismos 
internacionales. Por ejemplo, el Quinto Informe de Cambio Climático del IPCC 
(IPCC, 2014) ya dejó constancia de la importancia de la enseñanza del cambio 
climático. Asimismo, cabe destacar el interés mostrado por las Naciones Unidas por 
una enseñanza rigurosa sobre los riesgos derivados de este fenómeno en el ámbito 
educativo, como eje de acción para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) (Agenda 2030) y más específicamente con el objetivo nº13 «Acción por el 
clima» (United Nations, 2015). También, este respaldo ha sido manifestado por 
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diferentes autores en el ámbito español (Morote & Olcina, 2020; 2021a) dando 
importancia a la enseñanza como una de las acciones más necesarias para adaptarse 
a este fenómeno y sus efectos asociados. 

El interés que motiva la realización de este trabajo se debe también al reducido 
número de investigaciones que se han realizado tanto en el contexto español como 
internacional sobre el estado de la cuestión de publicaciones sobre Didáctica de la 
Climatología. En España, cabría citar como investigación previa el trabajo de Tonda & 
Sebastiá (2003) en el que se realizó una aproximación de las contribuciones realizadas 
hasta ese momento (comienzos del s. XXI). Estos autores analizaron como hasta 
el 2003 la cifra de publicaciones no llegaba a la decena. Existen, también, trabajos 
recientes en los que se referencian diferentes publicaciones para completar el marco 
teórico (ver Morote, 2020a). Por ejemplo, estas contribuciones desde la Didáctica 
de la Geografía se relacionan con la dificultad de enseñar Climatología (Tonda 
& Sebastiá, 2003), metodologías para enseñar la Climatología local (Valbuena & 
Valverde, 2006), el uso del climograma (Martínez-Romera, 2013), refranes (Martínez-
Ibarra, Arias & Gómez, 2016), análisis curricular y textos literarios (García de la Vega, 
2016), propuestas de centros de interpretación (Morote & Moltó, 2017), la enseñanza 
y análisis de libros texto (Educación Primaria) (Martínez-Medina & López-Fernández, 
2016; Morote & Olcina, 2020), la enseñanza en la Educación Primaria (Martínez-
Fernández & Olcina, 2019), o la Educación Secundaria y Bachillerato (Olcina, 2017). 

En cuanto al ámbito internacional, las referencias en los últimos años ponen 
de manifiesto también el interés de la temática, especialmente aquellas que tienen 
que ver con el cambio climático, por ejemplo: en Centro América y Norteamérica 
(McWhirter & Shealy, 2018; Li et al., 2021; Sezen-Barrie & Marbach-Ad, 2021); Suda-
mérica (Da Rocha et al., 2020); Europa (Jeong et al., 2021; Kurup et al., 2021); África 
(Anyanwu & Grange, 2017); y Asia y Oceanía (Ahmad & Numan, 2015; Li & Liu, 2021).

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo para el caso español, un estado de la 
cuestión de las publicaciones sobre la investigación y enseñanza de la Didáctica de 
la Climatología (1980-2020). Tras cuatro décadas desde la formación del grupo de 
Didáctica de la Geografía (1986) de la Asociación Española de Geografía y otros hitos 
que se comentarán en el siguiente apartado, resulta necesario hacer un balance 
de la tendencia y estado actual de las publicaciones vinculadas con la Didáctica 
de la Climatología. Como hipótesis de partida se establece que la tendencia de 
las investigaciones habría aumentado en la última década por el interés del tema, 
especialmente por las contribuciones que tienen que ver con el cambio climático 
y sus efectos asociados. También, diferentes hitos como la realización de números 
especiales o dedicados a esta temática en revistas científicas, así como ejes temáticos en 
congresos sobre didáctica habría repercutido en el incremento de estas publicaciones.

2. METODOLOGÍA

Metodológicamente se ha seguido el procedimiento de trabajos previos vinculados 
con búsquedas bibliográficas en Didáctica de la Geografía (ver Morote, 2020b). Para 
ello, el primer paso ha sido la definición de diferentes descriptores (and/or), tanto en 
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castellano e inglés: didáctica; educación; enseñanza; Climatología; clima; tiempo 
atmosférico; España; instruction; didactic; education; teaching; Climatologlogy; 
climate; atmospheric weather, Spain. En el proceso de búsqueda, estos descriptores 
debían reflejarse en el título, palabras clave y/o en el resumen de las publicaciones. 
En relación con los trabajos se ha tenido en cuenta los artículos de investigación, 
capítulos de libro, libros y actas de congreso. En cuanto al periodo de estudio se ha 
seleccionado el intervalo 1980-2020, debido al interés de analizar la evolución de 
las publicaciones objeto de estudio tras cuatro décadas por: 1) la creación del Grupo 
de Didáctica de la Geografía de la AGE (1986); 2) la adscripción de la Didáctica de 
la Geografía al área de conocimiento de Didáctica de las Ciencias Sociales (Real 
Decreto de 1984, en desarrollo de la Ley de reforma universitaria) (De Miguel, 2013); 
y 3) la incidencia de la creación de la revista Didáctica Geográfica (1977) (revista 
nacional referente de Didáctica de la Geografía). También, hasta esa fecha, como 
indican Sebastiá & Tonda (2012), en los congresos de Geografía, todavía no se había 
prestado un interés especial a la enseñanza de la Geografía. 

Tras definir las palabras clave y el marco temporal, se procedió en esta primera 
fase de búsqueda a la consulta de diferentes bases de datos: Dialnet, Scielo, Scopus y 
Web of Science. En estas se han tenido en cuenta los trabajos adscritos a las Ciencias 
Sociales. Algunas de las limitaciones de esta fase se han encontrado, por ejemplo, con 
la base de datos Dialnet ya que contemplan las actas de congresos como «artículos 
de libro» (capítulos de libro). En cuanto al descriptor «clima» cabe mencionar que 
el número de publicaciones resultante ha sido superior al resto ya que la mayoría 
de los trabajos se vinculaban con el «clima del aula» (publicaciones desde el ámbito 
educativo y pedagógico). En esta primera fase la cifra total de resultados obtenidos 
fue de 8.281 (ver Figura 1). 

 Didáctica; Climatología/ Instruction;
didactic; Climatology: (n= 387)

 Didáctica; Climatología;
España/Instruction; didactic; Climatology;
Spain: (n= 19)

 Didáctica; Clima/ Instruction; didactic;
Climate: (n= 1.286)

 Didáctica; Clima; España/ Instruction-
didactic; Climate; Spain: (n= 88)

 Didáctica; tiempo atmosférico/ Instruction;
didactic; atmospheric weather: (n=221)

 Didáctica; tiempo atmosférico; España/
Instruction; didactic/ atmospheric weather;
Spain: (n= 11)

1.Búsqueda en bases de datos (Dialnet, Scielo, Scopus, Web of Science)

8.281 publicaciones

 Educación; Climatología/ Education;
Climatology: (n= 309)

 Educación; Climatología, España/
Education; Climatology; Spain: (n=7)

 Educación; Clima/ Education; Climate: (n=
2.452)

 Educación; Clima; España/ Education;
Climate; Spain: (n= 276)

 Educacion; tiempo atmosférico/
Education; atmospheric weather: (n= 35)

 Educación; tiempo atmosférico; España/
Education; atmospheric weather; Spain:
(n=5)

 Enseñanza; Climatología/ Teaching;
Climatology: (n= 74)

 Enseñanza; Climatología, España/ Teaching;
Climatology; Spain: (n=5)

 Enseñanza; Clima/ Teaching; Climate: (n=
2.727)

 Enseñanza; Clima; España/ Teaching;
Climate; Spain: (n=334)

 Enseñanza; tiempo atmosférico/ Teaching;
atmospheric weather: (n= 42)

 Enseñanza; tiempo atmosférico; España/
Teaching; atmospheric weather; Spain: (n=3)

2. Consulta de la revista “Didáctica Geográfica”:

3. Consulta de actas de congresos:
 Grupo de Didáctica de la Geografía (AGE): (n=13)
 Congresos de la Asociación Española de Geografía (AGE) y Coloquios Ibéricos (AGE-

APG) y Unión Geográfica Internacional (UGI): (n= 2)
 Congresos de la Asociación Universitaria de Profesorado de Didáctica en las Ciencias

Sociales (AUPDCS): (n= 0).

7 publicaciones

15 publicaciones

8.303 publicaciones

4. Depuración de
publicaciones teniendo en
cuenta:
 Que el contexto territorial de

las publicaciones estuviera
relacionado con el marco
geográfico español.

 Publicaciones desde la
Didáctica de la Geografía y/o
Ciencias Sociales.

89 publicaciones

FiGURA 1. PRoCEdiMiENTo Y FASES dE lA búSqUEdA biblioGRáFiCA. Elaboración propia



INVESTIGACIÓN y ENSEñANzA EN DIDÁCTICA DE LA CLIMATOLOGÍA. ESTADO DE LA CUESTIÓN (1980-2020) 

95ESPACio, TiEMPo Y FoRMA SERiE Vi · GEoGRAFíA 14 · 2021 ·  89–120 iSSN 1130-2968 · E-iSSN 2340-146x UNEd

En segundo lugar, para completar los resultados obtenidos de la primera fase, 
se consultaron las publicaciones en la revista Didáctica Geográfica (los trabajos 
publicados desde 1977 están accesibles en la web). El número total de artículos 
relacionados con el tema objeto de estudio ha ascendido a 7. Como limitación de 
trabajo, cabe indicar que algunas publicaciones pueden no aparecer en las bases 
de datos consultadas, concretamente aquellas relacionadas con actas de congresos. 
Por este motivo, una tercera fase de búsqueda ha sido la revisión de estas actas en 
los congresos de: 1) Grupo de Didáctica de la Geografía (AGE) (actas accesibles en 
la web desde 1988); 2) Asociación Española de Geografía (AGE) (actas disponibles 
online desde 2013); 3) congresos Ibéricos de Geografía (AGE) y Asociación Portuguesa 
de Geografía (APG) (disponibles en la web desde 2002); 4) Unión Geográfica 
Internacional (UGI) (actas accesibles desde 1998); y 5) Asociación Universitaria 
de Profesorado de Didáctica en las Ciencias Sociales (AUPDCS) (actas disponibles 
desde 1997). El trabajo de digitalización de estos trabajos por estas asociaciones en 
sus respectivas páginas webs (ver Anexo II) ha facilitado enormemente el rastreo 
de publicaciones que no se incluían en las bases de datos, siendo 15 la cifra total de 
investigaciones registradas. 

Como resultado de estas tres fases, la cifra total de publicaciones ascendió a 
8.303. A continuación, se procedió a revisar todas estas contribuciones y desechando 
aquellas que se repetían en las bases de datos. Para el proceso de depuración se han 
tenido en cuenta 2 criterios: 1) que el contexto territorial de estos trabajos estuviera 
relacionado con el marco geográfico español; y 2) que las publicaciones se hayan 
realizado desde la Didáctica de la Geografía y/o Ciencias Sociales. No obstante, 
cabe advertir que también se han recopilado algunos trabajos realizados desde las 
Ciencias y desde las Ciencias de la Educación ya que, tras su consulta, se ha podido 
comprobar que tratan el tema objeto de estudio con cierta perspectiva geográfica 
y territorial, por ejemplo, aquellas publicaciones vinculadas con la enseñanza del 
cambio climático. Asimismo, a la hora de analizar las temáticas cabe destacar que 
algún trabajo se puede adscribir a varias (por ejemplo, investigaciones que hayan 
tratado tanto el clima como el cambio climático). Con este último paso de depura-
ción, la cifra resultante de publicaciones ascendió a 89. Se trata de una cifra similar 
que ha sido obtenida en otras investigaciones sobre Didáctica de la Geografía. Por 
ejemplo, Morote (2020b) en su trabajo sobre libros de texto identificó 80 trabajos 
en el periodo 1980-2019. Finalmente, cabe indicar que: 1) en la Bibliografía sólo se 
han recogido los trabajos citados en el texto; y 2) todos los trabajos identificados 
se recogen en las tablas y en el Anexo I.

3. RESULTADOS

En el periodo objeto de estudio (1980-2020) se han identificado un total de 89 
publicaciones, siendo la tendencia de los trabajos ascendente, especialmente en la 
última década (2011-2020) (ver Figura 2). No es hasta principios del s. XXI cuando 
realmente esta línea de trabajo cobra interés entre los investigadores en el contexto 
español. Además, cabe advertir que se han diferenciado dos grandes ejes: 1) trabajos 



ESPACio, TiEMPo Y FoRMA SERiE Vi · GEoGRAFíA 14 · 2021 ·  89–120 iSSN 1130-2968 · E-iSSN 2340-146x UNEd96

ÁLVARO-FRANCISCO MOROTE SEGUIDO 

vinculados con la Climatología en general (53,9%; (n=48); y 2) trabajos relacionados 
con el cambio climático (46,1%; n=41). Pero de estos últimos cabe destacar que el 
85,4% (n=35) han sido publicados en la última década (ver Figura 3).

En vinculación con las contribuciones identificadas sobre el cambio climático, 
cabe señalar que algunas de ellas tratan trasversalmente sobre los riesgos naturales. 
A su vez, es conveniente destacar que dentro de estos ejes (clima y cambio climático) 
se pueden distinguir las publicaciones en función de su objeto de estudio: 1) trabajos 
vinculados con la enseñanza (propuestas, experiencias, uso de recursos, análisis 
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curricular, etc.); 2) investigaciones sobre el análisis de las representaciones sociales 
(alumnado y profesorado); y 3) publicaciones sobre el análisis de libros de texto. 

Los trabajos sobre el Climatología han sido constantes, especialmente entre el 
periodo 2005-2016 registrando una ligera disminución en los últimos 4 años. En 
la década 2001-2010 ha influido notablemente la publicación del nº8 de la revista 
Didáctica Geográfica (año 2006) en la que 4 contribuciones versan sobre la ense-
ñanza del clima. También, en la última década cabe destacar las publicaciones deri-
vadas del VII Congreso Ibérico de Didáctica de la Geografía celebrado en Alicante 
(2015) con 4 trabajos. Respecto a las temáticas, de manera agrupada entre clima y 
cambio climático, la mayoría de los trabajos se relacionan con la enseñanza (58,4%; 
n=52). En segundo lugar, destacan las publicaciones sobre el análisis de las repre-
sentaciones sociales (29,2%; n= 26) y finalmente, las vinculadas con el análisis de 
libros de texto (15,7%; n=14). Si se tienen en cuenta los trabajos según temáticas 
y ejes (clima y cambio climático), se observa una diferencia notable, a saber: en 
las publicaciones sobre el clima destacan aquellas relacionadas con la enseñanza 
(76,6%; n=36), mientras que las de cambio climático el análisis de las representa-
ciones sociales (48,9%; n=22) (ver Figura 4).

3.1. LA ENSEÑANZA DE LA CLIMATOLOGÍA. 
EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS DIDÁCTICAS

Una vez analizados los resultados globales, a continuación, se procederá al análisis 
de las publicaciones en función de las temáticas y ejes identificados. La primera es 
la vinculada con la enseñanza que, como ya se ha comentado en el punto anterior, 
sus trabajos representan el 58,4% (n=52). Para el caso de las relacionadas con el 
clima, estas representan el 76,6% (n=36). Son estas las primeras publicaciones 
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identificadas ya en la década de los ochenta con trabajos que tienen que ver con 
propuestas didácticas y experiencias en el aula (Clavero & Raso, 1983; Martín, 1984; 
Repetto, 1984) (ver Tabla 1). Para el caso del trabajo de Clavero & Raso (1983) este 
destaca por presentar dos partes diferenciadas (propuestas didácticas y una parte 
de actividades). Además, esta es la única publicación en formato libro que se ha 
identificado. En cuanto a la publicación de Martín (1984), esta trata sobre expe-
riencias en el aula (EGB), mientras que la contribución de Repetto (1984) propone 
la realización en clase de diferentes actividades relacionadas con el estudio de 
elementos del clima (presión, temperatura, humedad atmosférica), fenómenos 
meteorológicos, predicción del tiempo y los condicionantes del clima canario.

En la década de los noventa tan sólo se ha identificado un trabajo (Navalón, 1997), 
no siendo hasta la entrada del s. XXI (13 trabajos en la década 2001-2010) cuando se 
lleva a cabo una consolidación y tendencia ascendente de esta temática. Algunos 
de los principales exponentes de este periodo son los trabajos de Sánchez-Ogallar 
(2005a; 2005b), Marrón (2006), Ramiro (2006), De Pro & Ezquerra (2006) y los de 
Cruz (2006; 2008; 2010). Por ejemplo, el trabajo de Ramiro (2006) destaca por ser 
una de las primeras experiencias didácticas que tratan sobre el fenómeno de la 
isla de calor urbana. El objetivo de este trabajo es constatar la existencia de este 
fenómeno en pequeñas localidades (25.000 habitantes). A partir del desarrollo de 
su experiencia en alumnos/as de Educación Secundaria (asignatura de Ciencias 
Sociales: Geografía e Historia), y su aprovechamiento didáctico, concluyó que, 
según los datos obtenidos, no se puede comprobar la evolución de este fenómeno 
con su formación y desaparición, en cambio, sí que constató la existencia e inicio. 
En el trabajo de Marrón (2006) se presenta una propuesta para enseñar y aprender 
los climas españoles a partir de los refranes, mientras que en la contribución de 
De Pro & Ezquerra (2006), a partir del uso y propuestas didácticas de los espacios 
meteorológicos de televisión, los autores tienen el objetivo de estudiar los rasgos 
de estos espacios para, por una parte, explorar cómo pueden influir a la formación 
científica de la sociedad y, por otra, valorar cómo pueden ser aprovechados en 
el ámbito escolar. Otra de las ideas que cabe destacar de estos autores es que ya 
hace dos décadas ponían de manifiesto la complejidad del uso de estos recursos 
en las clases. 

Los trabajos que finalizan esta década son los realizados por Cruz (2006; 2008; 
2011). Para el caso de la contribución de 2006, esta destaca por ser una propuesta 
diseñada y realizada con alumnos/as del Programa de Diversificación Curricular. 
El objetivo es que el alumnado sea capaz de observar, examinar e interpretar míni-
mamente el funcionamiento de la atmósfera y sus consecuencias. Cruz (2006) 
argumenta que la observación del tiempo atmosférico sin aparatos puede ser 
una buena idea para enseñar Climatología, al igual que una actividad donde se 
fomenten aspectos didácticos en relación con la atención a la diversidad. Respecto 
a la publicación de 2008, esta tiene el objetivo de presentar una propuesta para el 
análisis de tipos de nubes como recurso interdisciplinar (Geografía e Historia del 
Arte en Ciencias Sociales) con alumnado de Educación Secundaria. La secuencia de 
la actividad propuesta por Cruz (2008) tiene varias fases: 1) se explica al alumnado 
los tipos de nubes y sus características; 2) se elabora un croquis interpretativo de 
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los tipos del cielo (características y tipo de nubes; y 3) se analizan las nubes en las 
obras pictóricas escogidas, al igual que sus rasgos estilísticos.

En la última década 2011-2020 la tendencia de publicaciones sobre esta temática 
ha ido en aumento (n=19). Algunos de estos trabajos son los realizados por Marrón 
(2011), Olcina (2014), Martínez-Romera (2013), García de la Vega (2016), Martínez-
Ibarra et al. (2016), Martínez-Fernández & Olcina (2019), Morales-Yago (2016), 
Morote & Moltó (2017) y Sebastiá & Tonda (2018). En el trabajo de Marrón (2011), 
esta autora continúa con la línea de estudio de 2006 sobre la enseñanza del clima a 
partir de las fuentes orales en la que destaca que estas son una forma de sabiduría 
tradicional basadas en la experiencia y observación individual-colectiva de diversos 
fenómenos (naturales, sociales, económicos, etc.), siendo el resultado de análisis 
repetidos por la sociedad durante siglos, de ahí, el elevado nivel de veracidad. 
Marrón (2011) destaca que la mayoría de los refranes se cumplen, por tanto:

«refrán que no se cumple con una alta regularidad acaba desapareciendo («No hay refrán que 

no sea verdadero», «Cien refranes, cien verdades», «No hay refrán que no diga una verdad; y 

si una no, es porque dice dos», «Refrán no verdadero, poco duradero)» (p. 109).

Una mención especial merece los trabajos vinculados con el uso y propuesta de 
climogramas (Martínez-Romera, 2013; Corrales et al., 2018). Sin duda, es el recurso 
más utilizado y analizado en Didáctica de la Climatología, especialmente en las 
clases y libros de texto. No obstante, autores como Olcina (2017) han señalado 
sus limitaciones y errores que se suelen cometer en los manuales escolares, 
especialmente, los problemas vinculados con la escala. También el trabajo de 
Martínez-Romera (2013) es uno de los primeros que tratan sobre la enseñanza 
del clima y las TIC. Este autor ya ponía de manifiesto que la adopción de la 
interactividad de los recursos web, en las aplicaciones disponibles para mejorar su 
aprendizaje, se encontraban en una fase inicial, dificultando su aprovechamiento 
para determinadas posibilidades inherentes a la tecnología (manipulación de 
datos, la simulación numérica, etc.).

Cabe mencionar el análisis que realiza Olcina (2014) sobre la contribución de 
Immanuel Kant como profesor de Geografía y, especialmente a la enseñanza de 
la Climatología. Otros trabajos como el de Morales-Yago (2016) tiene que ver con 
los mapas de tiempo y el aprendizaje cooperativo, mientras que el de García de 
la Vega (2016) trata sobre la revisión del currículo y rigor científico en los textos 
literarios vinculados con el estudio del clima. Asimismo, en relación con el análisis 
curricular, cabe destacar el estudio de Martínez-Fernández & Olcina (2019) que, 
partiendo de una revisión y la valoración de los contenidos curriculares sobre el 
tiempo y clima que se enseñan en la educación obligatoria, plantean diferentes 
propuestas para mejorar la enseñanza-aprendizaje de la Climatología en la etapa 
escolar. Finalmente, cabe destacar que las últimas contribuciones identificadas 
tienen que ver con la propuesta y experiencias de recursos como son los centros 
de interpretación y museos sobre el clima, en este caso, el Museo del Clima de 
Beniarrés (Alicante) (Morote & Moltó, 2017; Moltó & Morote, 2019; Moltó, 2019). 
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Tabla 1. Publicaciones sobre DiDácTica Del clima y el cambio 
climáTico (TemáTica «exPeriencias y ProPuesTas DiDácTicas»)

conTribuciones sobre 
DiDácTica Del clima

conTribuciones sobre DiDácTica 
Del cambio climáTico

2011-2020 2011-2020
-Moltó (2019)
-Moltó & Morote (2019)
-Abarca et al. (2018)
-Corrales et al. (2018)
-González & Arias (2018)
-Sebastiá & Tonda (2018)
-Campo & Martínez (2017)
-Martínez-Fernández & Olcina (2019)
-Morote & Moltó (2017)
-García de la Vega (2016)
-Martínez et al. (2016)
-Morales-yago (2016)
-Morote (2016)
-Méndez y Martínez-Martínez (2015)
-Grasso (2014)
-Olcina (2014)
-Martínez-Romera (2013)
-Genovart (2012)
-Marrón (2011)

-Moreno-Vera (2020)
-Morote & Hernández (2020a)
-González et al. (2020)
-Caride & Meira (2019)
-Gómez & Corrochano (2019)
-Morote (2019a)
-Ormaetxea et al. (2019)
-Sánchez-Emeterio (2019)
-Ouriachi et al. (2017a)
-Ouriachi et al. (2017b)
-Doménech-Casal (2014)

2001-2010 2001-2010

-Cruz (2010)
-Romero (2020)
-Cruz (2008)
-Cruz (2006)
-De Pro & Ezquerra (2006)
-López-Martín (2006)
-Marrón (2006)
-Ramiro (2006)
-Rodrigo (2006)
-Sánchez-Ogallar (2005a)
-Sánchez-Ogallar (2005b)
-Tonda & Sebastiá (2003)
-Juan & Molina (2001)

-Gómez et al. (2010)
-González & Meira (2009)
-Soñora et al. (2009)

1991-2000 1991-2000

-Navalón (1997) -Olcina & zamora (2000)
-Sánchez-Ogallar (2000)

1980-1990 1980-1990

-Martín (1984)
-Repetto (1984)
-Clavero & Raso (1983)

-

Elaboración propia
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En relación con los trabajos sobre el cambio climático, no es hasta la década 
2011-2020 cuando se puede hablar de una consolidación de esta temática de estudio 
ya que, 11 contribuciones sobre un total de 16 (el 68,8%) se han publicado en este 
periodo. Cabe destacar que las dos primeras investigaciones identificadas son las 
de Olcina & Zamora (2000) y Sánchez-Ogallar (2000). El primero trata sobre el 
cambio climático y sus efectos asociados (riesgos naturales) a través de los recursos 
didácticos disponibles en Internet. En cuanto a la segunda publicación, Sánchez-
Ogallar (2000) explica la complejidad de la trasposición didáctica a la hora de enseñar 
el clima. En este trabajo se argumenta que el estudio en el aula sobre las causas y 
efectos de este fenómeno presenta una gran complejidad didáctica, por tratarse de 
un tema multicausal que exige una programación sistemática y el despliegue de 
estrategias metodológicas adecuadas. Este autor diferencia dos grupos de medidas: 1) 
el clima como realidad (la explicación y la descripción); y 2) el clima como problema 
(el análisis y la valoración). Sánchez-Ogallar (2000) ya ponía de manifiesto hace dos 
décadas que era importante que el sistema educativo insertara a medio plazo en sus 
proyectos curriculares una visión del clima basada en «el Clima como Problema» 
para que estas medidas tuvieran eficacia. 

Un segundo grupo de trabajos son aquellos que se han publicado en el equipo 
SEPA (Universidad de Santiago de Compostela) (Caride & Meira, 2019; Soñora, 
Rodríguez & Trotiño, 2009). También cabe destacar algunos trabajos que tratan el 
cambio climático y sus riesgos asociados (ver Morote & Hernández, 2020). El objetivo 
de este último es examinar el rendimiento académico de los/as alumnos/as del 
Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales (Universidad de Alicante) 
(cursos 2017-2018 y 2018-2019). Los autores han analizado que el progreso académico 
ha sido el que se esperaba y que los diversos casos de estudio que se exponen en clase 
han permitido mejorar las creencias del estudiantado sobre diferentes estereotipos 
sobre este fenómeno y sus consecuencias. 

3.2.ANÁLISIS DE REPRESENTACIONES SOCIALES. 
LA IMPORTANCIA DE CONOCER QUÉ ES LO QUE 
SABE EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO

La segunda temática analizada ha sido aquella que se vincula con las representaciones 
sociales. En esta se han identificado un total de 26 trabajos siendo la mayoría (el 84,6%; 
n=22) los que se vinculan con el cambio climático. En primer lugar, cabe explicar qué son 
las representaciones sociales. Según Moscovici (1978), la teoría de las representaciones 
sociales aparece como paradigma que permite explicar el funcionamiento del canon 
escolar en la formación en Ciencias Sociales. El intento de mejorar el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales se enfrenta a las concepciones espontáneas que posee el alumnado, 
docentes, editores de manuales escolares y legisladores, pues se han generado en un 
contexto histórico dominado por una cultura hegemónica que influye en todos los 
agentes escolares (Borg, 2003; Jodelet, 1994). También es importante subrayar que 
las representaciones sociales permiten comprender las particularidades y efectos de 
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la inserción de los individuos en contextos culturales específicos y los procesos de 
incorporación de los significados hegemónicos del mundo social que hacen. 

Tabla 2. Publicaciones sobre DiDácTica Del clima y el cambio 
climáTico (TemáTica «análisis De rePresenTaciones sociales»)

conTribuciones sobre 
DiDácTica Del clima

conTribuciones sobre DiDácTica 
Del cambio climáTico

2011-2020 2011-2020

-Campo & García (2020)
-Rubio & Martínez-Medina (2014)

-García-Vinuesa et al. (2020)
-Morote (2020c)
-Morote & Hernández (2020b)
-Morote & Souto (2020)
-Robredo & Ladreda (2020)
-Varela et al. (2020)
-Velasco et al. (2020)
-Ferrari et al. (2019)
-García-Vinuesa et al. (2019)
-García et al. (2019)
-López-Guerrero (2019)
-Morote (2019b)
-Morote et al. (2019)
-Roldán et al. (2019)
-Meira et al. (2018)
-Roldán et al. (2018)
-Sanchis et al. (2018)
-Benavides et al. (2017)
-García-Rodeja & De Oliveira (2012)
-Punter et al. (2011)

2001-2010 2001-2010

-Tonda & Sebastiá (2003)
-Valbuena & Valverde (2006)

-Arto (2009a)
-Arto (2009b)

Elaboración propia. Nota: en la temática de análisis de representaciones sociales no se han identificado 
trabajos en las décadas de 1980-1990 y 1991-2000.

Para el caso de los estudios sobre el clima, tan sólo se han identificado 4 
contribuciones (ver Tabla 2). En el trabajo de Tonda & Sebastiá (2003) (que también 
es una contribución de propuesta didáctica), es uno de los primeros estudios 
desde la Didáctica de la Climatología en analizar la representación social de los/
as estudiantes. A partir del diseño de una encuesta, los autores escogieron el clima 
como un elemento cotidiano del alumnado y presente en el currículo. Los datos que 
obtuvieron corroboran diferentes carencias vinculadas con sus hipótesis iniciales. 
Algunas de las conclusiones de Tonda & Sebastiá (2003) son que el alumnado: 1) no 
comprende la utilidad de la proporcionalidad; 2) no sabe realizar mediciones y ofrecer 
los resultados de las mismas; 3) no reconoce la importancia de la expresión visual 
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(colores); y 4) no valora la estandarización o consideración de unos referentes como 
una herramienta que posibilita la comparación. 

Por su parte, en el trabajo de Valbuena & Valverde (2006) los autores plantean la 
necesidad de desarrollar ejemplos prácticos con alumnado universitario en asignaturas 
no obligatorias, permitiendo, de esta manera, proponer herramientas de observación 
a partir del territorio y de la sociedad, para así resolver las carencias. Algunas de las 
conclusiones a las que estos autores han llegado son que, la acumulación de datos sobre 
el tiempo y clima, a partir de la observación y la experimentación, permite corroborar 
algunos de los rasgos generales del clima que frecuentemente se ve influenciado 
por las diferencias que a nivel local introduce la vegetación, el relieve o incluso las 
formas de vida de sus habitantes. Otros trabajos como el de Rubio & Martínez (2014) 
tiene el objetivo de analizar si los/as estudiantes del Grado de Educación Primaria 
son competentes en el conocimiento de la Climatología. Las conclusiones extraídas 
de esta contribución son que el alumnado suele conocer las principales diferencias 
entre tiempo y clima, pero no controlan de una manera eficaz las unidades de medida 
y las magnitudes físicas. También, estos autores han comprobado que el alumnado 
no reconoce correctamente los diversos climas a partir de una amalgama de datos y 
factores. Finalmente, Rubio & Martínez (2014) concluyen que el alumnado tiene parte 
de los conocimientos adquiridos durante su formación, sin embargo, son incapaces 
de utilizar los recursos para comprender el funcionamiento del clima. 

Respecto a los trabajos sobre las representaciones sociales del cambio climático, 
resulta de vital importancia examinar estas cuestiones para poder analizar lo que 
piensan y perciben sobre este fenómeno, tanto el alumnado como los docentes. 
Unos de los trabajos precedentes sobre esta temática son los de Arto (2009a; 2009b). 
Arto (2009b), a partir de una muestra de 636 casos, ha analizado la relación en las 
respuestas de este fenómeno con otras cuestiones ambientales, concretamente el 
deterioro de la capa de ozono, siendo citado en un 25,4% de los casos. También Arto 
(2009b), a partir del uso del dibujo y texto libre, ha tratado el cambio climático desde 
una visión más informal, además de favorecer que el discurso del alumnado que 
ha participado se plasmase en un producto comprensivo que permitiese dar forma 
a «objetos» –primero el «cambio climático» y después «el deterioro de la capa de 
ozono»– que implican un alto grado de complejidad. 

Otro trabajo como el de Morote, Campo & Colomer (2019) tiene la finalidad 
de analizar de dónde los docentes en formación (Educación Primaria) reciben 
la información sobre el cambio climático. Los datos indican que los principales 
medios son internet y la televisión. La cifra asciende al 86,2% desagregándose entre 
internet (32,8%), TV (31,3%) y redes sociales (Facebook, twitter, etc.) (22,1%). También 
cabe indicar el reducido peso que tiene la información recibida que procede del 
ámbito académico y científico (desde la universidad) con tan sólo el 5,3%. Como 
explican los autores, con estos datos se pueden deducir los posibles estereotipos 
e información falsa que pueden recibir (las llamadas fake news) sobre el cambio 
climático. También destacan aquellos trabajos sobre los efectos de este fenómeno 
como son las inundaciones. Respecto a estas contribuciones cabe destacar los 
estudios de Morote y Souto (2020) y Morote & Hernández (2020). En cuanto al 
primero, los autores han analizado como la mayoría del futuro profesorado no ha 
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recibido formación sobre esta temática (sólo el 12,1% recibió formación), mientras 
que en el segundo, los autores han analizado la escasa importancia que le dan a estos 
contenidos para ser tratados en la Educación Primaria. Llamativo es el resultado 
obtenido de aquellos que sí recibieron formación, que coinciden con los que le dan 
una menor importancia (2,7 sobre 5). 

3.3.CLIMATOLOGÍA Y LIBROS DE TEXTO. 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA

La tercera temática que se ha identificado es aquella que tiene que ver con las 
publicaciones que examinan los manuales escolares. Esta línea de estudio es la más 
actual (la mayoría de los trabajos pertenecen a la década de 2011-2020) y la que 
representa un número menor de contribuciones (ver Figura 5). El número total de 
trabajos asciende a 14 (el 13,5% sobre el total), distribuyéndose equitativamente entre 
publicaciones sobre Didáctica del clima y cambio climático. Entre los primeros cabe 
destacar cronológicamente las contribuciones de Rodrigo (2006), Ramos & Calonge 
(2014), Martínez-Medina & López-Fernández (2016), Martínez-Medina (2016), Olcina 
(2017) o Martínez-Fernández & Olcina (2019).

El primer referente es el trabajo de Rodrigo (2006), de la Universidade Estadual 
Paulista (Brasil), también considerado como uno de los primeros autores no espa-
ñoles en publicar un trabajo sobre Didáctica de la Climatología en vinculación con 
el contexto español. Rodrigo (2006) ha analizado el lenguaje de la cartografía del 
clima de diferentes manuales escolares de la ESO de España y Brasil. Algunos de 
los resultados obtenidos son las deficiencias relacionadas con la no presencia de la 
escala, la proyección, la orientación y la leyenda. Para el caso del trabajo de Ramos 
& Calonge (2014), estos autores se hacen las siguientes preguntas:
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FiGURA 5. EVolUCióN dE loS TRAbAjoS dE didáCTiCA dE lA CliMAToloGíA SEGúN TEMáTiCAS Y EjES (CliMA 
Y CAMbio CliMáTiCo) (1980-2020). Elaboración propia
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«1) ¿hasta qué punto ha tenido lugar una mejora en la calidad del currículo de Geografía Física 

que se presenta en estos libros?; y 2) ¿es coherente el análisis de los climas de España con el nivel 

académico al que se dirigen los libros de texto?» (p. 129).  

Ramos & Calonge (2014), para responder y resolver estas cuestiones, tras su 
análisis, llegan a la conclusión de que en los manuales, en la explicación de los 
climas se elaboran notables desajustes entre las propuestas metodológicas y los 
contenidos que se insertan en los libros. Ramos & Calonge (2014) apuestan por 
la renovación de los libros de texto (parte de la Climatología), a fin de clarificar el 
currículo a partir de: 

«1) unos conceptos climatológicos expresados con un sentido geográfico; 2) una adecuación de las 

clasificaciones al nivel académico (2º de Bachillerato) al que van dirigidos los libros, de tal manera 

que los climas de España resulten fácilmente comprensibles en términos generales sin necesidad 

de complejas subdivisiones; y 3) a través de unos mapas temáticos que identifiquen con claridad 

la localización y la extensión de los dominios climáticos españoles» (p. 149). 

También cabe destacar las contribuciones que han sido precedentes y de guía 
(Martínez-Medina, 2016; Martínez-Medina & López-Fernández, 2016) para los 
trabajos que han tratado los manuales a partir del análisis cuantitativo de los 
recursos, actividades y las imágenes. Los trabajos de Martínez-Medina (2016) y 
Martínez-Medina & López-Fernández (2016) han analizado la explicación de la 
Climatología en los manuales de Educación Primaria (Ciencias Sociales). Según los 
resultados obtenidos por Martínez-Medina (2016), el análisis del tiempo y clima es 
poco esperanzador ya que no existe un criterio común que enseñe los factores y 
elementos del clima. Este autor explica que esta cuestión se repite en la clasificación 
de los climas de España y, además, es diferente en todos los libros analizados, incluso 
manuales de una misma editorial. Para el caso de los climogramas, Martínez-Medina 
(2016) pone de manifiesto que resulta llamativo las diferencias en el tratamiento de 
estos recursos ya que en casi todos se pide su interpretación, en otros además su 
elaboración, pero en la mayoría de los ejemplos son actividades que están totalmente 
desvinculadas con la enseñanza de los climas. 

A estas mismas conclusiones también ha llegado Olcina (2017) (manuales escolares 
de Educación Secundaria) en la que explica que las escalas de los climogramas dan 
en ocasiones impresiones engañosas cuando se comparan dos localidades. De ahí 
la propuesta de elaborar diagramas con idéntica escala (térmica y pluviométrica) 
a la hora de caracterizar y comparar variedades climáticas. También Olcina (2017) 
explica algunas cuestiones positivas tras su análisis que se reflejan en los libros de 
texto. Por ejemplo, para los manuales de 3º de ESO: 1) se compara el mapa de climas 
del mundo con el mapa de poblamiento mundial; 2) relación entre climas y paisajes 
naturales; 3) se incluye cartografía con la extensión de la capa de hielo (épocas 
glaciares; Cuaternario) para reflejar que el clima de la Tierra siempre ha cambiado. 
Esta reflexión es interesante a la hora de situar el proceso actual de calentamiento 
térmico planetario, en un contexto más general de la evolución del clima a lo 
largo de la historia; 4) relación entre precipitaciones en España y recursos hídricos 
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en los embalses; 5) apartado de riesgos naturales y relación con la población; y 6) 
imágenes con efectos de fenómenos extremos (tsunamis) (aunque como bien apunta 
el autor, no son riesgos climáticos). Otra publicación, la de Morote (2020a), tiene el 
objetivo de examinar los recursos y actividades sobre Climatología (libros de texto 
de Educación Primaria). Los resultados a los que ha llegado este autor son, respecto 
a los recursos, que la mayoría tienen que ver con fotografías y, en vinculación con las 
actividades, la mayoría se vinculan con la parte principal de la unidad didáctica. En 
relación con el uso de las ilustraciones, este autor ha comprobado que generalmente 
se presentan como figuras de apoyo.

Tabla 3. Publicaciones sobre DiDácTica Del clima y el cambio 
climáTico (TemáTica «análisis De libros De TexTo»)

conTribuciones sobre 
DiDácTica Del clima

conTribuciones sobre DiDácTica 
Del cambio climáTico

2011-2020 2011-2020

-Morote (2020a)
-Martínez-Fernández y Olcina (2019)
-Olcina (2017)
-Martínez-Medina (2016)
-Martínez-Medina & López-Fernández (2016)
-Ramos & Calonge (2014)

-Morote (2020b)
-Morote & Olcina (2020)
-Navarro et al. (2020)
-Morote (2019c)
-Arrebola & Martínez (2017)
-Olcina (2017)
-Serantes (2015)

2001-2010 2001-2010

-Rodrigo (2006) -

ElAboRACióN PRoPiA. NoTA: EN lA TEMáTiCA SobRE El ANáliSiS dE libRoS dE TExTo No SE hAN 
idENTiFiCAdo TRAbAjoS EN lAS déCAdAS dE 1980-1990 Y 1991-2000

En cuanto a las contribuciones sobre el cambio climático, cabe destacar, por 
ejemplo, las de Serantes (2015), Arrebola & Martínez (2017), Morote & Olcina (2020) 
y Navarro, Moreno & Rivero (2020). Aquí, también cabe resaltar algunas ideas expre-
sadas por Olcina (2017) sobre diferentes cuestiones de los contenidos que tienen 
que ver con el cambio climático. Por ejemplo, este autor explica que es interesante 
la incorporación de contenidos que complementan aspectos nuevos como los 
riesgos atmosféricos o el mismo cambio climático. Pero, como explica este autor, 
debe escogerse bien el enfoque a enseñar estas temáticas porque no resulta positivo 
tratarlos con un excesivo catastrofismo. Estos temas deben enseñarse con realismo: 
mostrando lo que realmente conllevan los riesgos y el cambio climático. A estas 
mismas conclusiones han llegado Morote & Olcina (2020) en vinculación con los 
libros de texto de Educación Primaria (Ciencias Sociales). Estos autores destacan 3 
conclusiones que se deberían corregir a la hora de la edición de estos recursos: 1) el 
cambio climático se explica con muy poco rigor científico, donde son presentes las 
explicaciones no corroboradas con fuentes o datos científicos; 2) no hay presencia de 
la vulnerabilidad humana como factor que aumenta el riesgo. Al respecto, en ningún 
manual se cita este factor, siendo la peligrosidad (el «cambio del clima») la causa 
principal de los desastres; y 3) la excesiva presencia de ilustraciones catastrofistas. 
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4. DISCUSIÓN

Con este trabajo se ha comprobado el estado de la cuestión y tendencia de las 
publicaciones relacionadas con la Didáctica de la Climatología temática cada vez 
con un mayor interés para el ámbito educativo por las implicaciones sociales y de 
concienciación en las generaciones presentes y futuras. En relación con las hipó-
tesis de partida, estas se han cumplido. Se ha podido comprobar que la evolución 
general del número de contribuciones ha sido ascendente, especialmente en la 
última década. Por ejemplo, si hasta 2010 el total de trabajos ascendía a 24, en los 
últimos diez años las publicaciones han sido 65 (el 73,0%). Se ha identificado un 
total de 89 trabajos, un número que pone también de manifiesto el interés de los/
as investigadores/as que trabajan en Didáctica de la Climatología. En este sentido, 
cabe recordar que hasta la fecha de la publicación del trabajo de Tonda & Sebastiá 
(2003) tan sólo había publicadas una decena de investigaciones. Respecto al cambio 
climático se ha podido comprobar que se ha convertido recientemente en el tema 
«estrella» en todas las temáticas. También se ha constatado que durante el s. XXI 
diferentes eventos y números especiales de revistas han podido influir en el aumento 
de las contribuciones sobre la enseñanza de la Didáctica de la Climatología: VII 
Congreso Ibérico de Didáctica de la Geografía (2015), y el nº8 de la revista de Didác-
tica Geográfica (2006). 

En cuanto a las temáticas identificadas se han categorizado los trabajos en tres: 
1) enseñanza (experiencias, propuestas y recursos); 2) análisis de representaciones 
sociales; y 3) análisis de libros de texto. Cabe indicar que tan sólo la vinculada con la 
primera ha estado presente en las 4 décadas. Respecto a los/as autores/as, de manera 
general no se aprecia una línea continuista durante todo el intervalo de análisis 
(1980-2020). Destacan en momentos puntuales autores/as que le han dedicado una 
especial atención, lo que pone de manifiesto que los investigadores/as-docentes no 
se dedican exclusivamente a esta línea de trabajo. Tan sólo 4 autores tienen 3 o más 
contribuciones: Cruz (n=3); Sánchez-Ogallar (n=3); Moltó (n=3); Olcina (n=5); Morote 
(n=13). De estos, las contribuciones de los tres últimos destacan porque se han 
concentrado en los últimos años y especialmente por ser publicaciones que tienen 
como contexto territorial la región valenciana, unas de las áreas más vulnerables a 
los efectos del cambio climático a nivel mundial (IPCC, 2021). 

En relación con los trabajos sobre la enseñanza de la Climatología se ha podido 
comprobar las carencias, experiencias y propuestas didácticas para mejorar la 
explicación de estos contenidos. Tonda & Sebastiá (2003), por ejemplo, dan 
importancia en iniciar desde la Educación Infantil la enseñanza sobre este tema. 
Por su parte, Valbuena & Valverde (2006) ponen de manifiesto determinados 
problemas que surgen cuando en un territorio concreto no se dispone de estaciones 
pluvio-termométricas. Ante esta limitación, estos autores proponen acudir a otras 
fuentes que permitan acceder a información diversa y practicar observaciones y 
experiencias climáticas.

En relación al cambio climático, a nivel internacional numerosos trabajos indican 
el interés por enseñar este fenómeno en la etapa escolar (Carman et al., 2020; 
Namdar, 2018), por las implicaciones que tiene como medida de concienciación y 
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adaptación como explican, por ejemplo, para el caso brasileño Da Silva et al. (2019). 
Para llevar a cabo estas explicaciones se necesitan estrategias de aprendizaje eficaces 
(Muis & Duffy, 2013), que tengan en cuenta el entorno local (Morote & Olcina, 
2021b) y el uso de propuestas (Tucker & Sherwood, 2020) y recursos que motiven 
al alumnado (Yow, 2014). En cuanto al entorno local, Morote & Olcina (2021b) 
plantean las propuestas denominadas «IOL» (que tengan en cuenta «Imaginación + 
Originalidad + Lo local»). Por su parte, Yow (2014) propone enseñar Climatología y 
el cambio climático a partir de la cinematografía. Esto, para el caso español, también 
lo ha tenido en cuenta Moreno-Vera (2020) a partir de la película Wall-e. 

En cuanto a la temática sobre las representaciones sociales, esta ha cobrado un 
protagonismo especial recientemente debido al interés de analizar las concepciones 
del alumnado y profesorado sobre el cambio climático. Trabajos como los de Morote 
et al. (2019) han comprobado como la mayoría de la información que recibe el profe-
sorado en formación (Educación Primaria) sobre este fenómeno proviene de la TV, 
Internet y redes sociales, destacando el riesgo que puede suponer que esta informa-
ción la tomen como propia. En la escala internacional destacan trabajos sobre las 
representaciones sociales del alumnado en la etapa escolar (Aksit et al., 2018). En 
Asia, por ejemplo, cabe citar los vinculados con el alumnado de Educación Secun-
daria (Chang & Pascua, 2016) o en México, en estudiantes universitarios (González 
& Maldonado, 2014). También, las representaciones sociales se han analizado en el 
profesorado (Hannah & Rhubart, 2020; Wise, 2010), e incluso entre comparaciones 
entre estados como ha realizado Khalidi & Ramsey (2020) entre California y Texas 
(EE.UU.). Por su parte, Wise (2010) (investigación realizada en Colorado, EE.UU.), 
ha detectado ciertos conceptos erróneos sobre el cambio climático que están muy 
extendidos entre el profesorado (creencia de las dos causas principales –factores 
humanos y naturales–).

La tercera temática identificada (manuales escolares) es la que menor atención 
ha tenido y la que ha emergido en la última década. Como han resaltado Morote 
& Olcina (2020) y Pagès (2008), el análisis de estos recursos es una línea de trabajo 
clásica en Didáctica de las Ciencias Sociales. No obstante, en España, esta línea de 
trabajo no está tan afianzada en Geografía como sí ha sucedido con Historia (Morote, 
2020b). Ello se debe por el escaso número de geógrafos/as que se han dedicado a esta 
línea de investigación como ya manifestó Souto (2000) y Olcina (2017) y, reciente-
mente Morote (2020b). El interés por analizar los manuales escolares en Ciencias 
Sociales es porque actualmente son el recurso principal utilizado en las aulas (Bel 
& Colomer, 2018) a pesar de que en los últimos años su uso ha descendido (Morote, 
2020b). En relación con la Climatología, Martínez-Fernández & Olcina (2019) indican 
que, en la actualidad, estos recursos son la herramienta didáctica más utilizada por 
el profesorado para enseñar esta temática.

Morote & Olcina (2020) argumentan que la escasez de estudios sobre manuales 
escolares de Geografía aún empeora más para el caso de la revisión de los contenidos 
vinculados con el cambio climático (también por ser un tema reciente). En este 
sentido, Olcina (2017) denuncia la escasez de estudios desde el análisis de estos 
recursos y la necesidad de consolidar esta línea de trabajo en la Geografía española. 
En el ámbito internacional, Bozkurt (2019) ha examinado la explicación de los 
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contenidos sobre el clima en los libros de texto de Geografía (Turquía, Educación 
Secundaria). Este autor indica que los manuales presentan contenidos erróneos 
y, además, se caracterizan por presentar estereotipos sobre el clima. Esto mismo, 
también argumentan Morote & Olcina (2020) en relación con los contenidos sobre 
este fenómeno en los libros de texto. Además, Martínez-Medina & López-Fernández 
(2016) explican que estos recursos reducen enormemente la accesibilidad a la 
información y documentación gráfica-cartográfica con la que se podría mejorar la 
explicación de la Climatología. 

5. CONCLUSIONES

Con esta investigación se ha cubierto el vacío científico sobre el estado de la 
cuestión de los trabajos sobre la Didáctica de la Climatología en España en las 4 
últimas décadas. Se ha podido comprobar que la producción científica (un total de 
89 publicaciones) se ha incrementado, especialmente a partir del s. XXI, siendo el 
eje de mayor interés en los últimos años la temática del cambio climático. Respecto 
a esto último destacan las contribuciones sobre las representaciones sociales en el 
ámbito escolar y, en la última década, los análisis vinculados con los libros de texto. 
Además, esta investigación puede servir como apoyo bibliográfico para aquellos/as 
autores/as que deseen realizar o se inicien en esta línea de estudio. 

El cambio climático es uno de los principales desafíos al que se enfrenta la 
sociedad del s. XXI. Esto mismo se ha visto reflejado en las investigaciones iden-
tificadas para el caso del ámbito educativo como aquí se ha constatado. En ello 
también ha podido influir el interés mostrado en los últimos años por las esferas 
políticas para mejorar la enseñanza de este fenómeno (Cumbre Cambio Climático 
de Madrid, 2019 o la Ley de Cambio Climático –mayo de 2021–). 

Las temáticas identificadas tienen un sentido lógico y de interés por parte de 
los/as autores/as. Por un lado, como investigadores/as-docentes, interesa realizar 
un diagnóstico del estado actual de las representaciones sociales del alumnado, 
futuro y actual profesorado, etc. Por otro, interesa conocer cómo se explican estos 
contenidos en los libros de texto. No cabe olvidar que en las clases de Ciencias 
Sociales y/o Geografía los manuales escolares siguen siendo el principal recurso 
utilizado. Una vez hecho este diagnóstico e identificado las carencias y aspectos 
positivos, es cuando se pueden establecer propuestas y presentar experiencias 
educativas a la comunidad docente. 

Uno de los retos de investigación futura que se establece es analizar la evolución 
de la producción científica sobre esta temática en la presente década (2021-2030) 
y ello, por varias cuestiones: 1) diferentes congresos que se han realizado en 2021 
en el que el cambio climático y el clima tiene una dedicación especial (I Congreso 
Internacional y XIII Nacional de Didáctica de la Geografía de la AGE celebrado 
en Girona) (4 contribuciones en la línea Temática 1 «La integración del desarrollo 
sostenible y de la educación para la sostenibilidad en la educación geográfica» y 
Temática 2 «El cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible»); y 2) la 
influencia que puede tener la Agenda 2030 (ODS) en la producción científica sobre 
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las cuestiones del clima en el contexto español. También, será interesante comprobar 
si en los próximos años continúa la línea de estudio de determinados autores que 
han publicado en la última década. Otro reto de investigación será realizar un 
estudio bibliométrico sobre los trabajos ya identificados atendiendo a: 1) la tipología 
de las contribuciones; 2) el idioma de la publicación; 3) la nacionalidad de los/as 
autores/as; 4) la internacionalización de los trabajos y 5) la etapa escolar a la que 
hacen referencia. Y como ya se ha comentado, actualizar esta base de datos para la 
década 2021-2030. Como limitación de trabajo cabe destacar la dificultad a la hora 
de localizar los trabajos que tienen que ver con actas de congresos o capítulos de 
libro que, en ocasiones, no aparecen en las bases de datos. Esto, para el caso de la 
Didáctica de la Geografía es un rasgo que la caracteriza ya que como ha comprobado 
Morote (2020b) en relación con los estudios sobre los libros de texto, el 44% de las 
contribuciones se adscriben a esta tipología.

Finalmente, a modo de reflexión final, cabe indicar que la enseñanza del cambio 
climático presenta varios desafíos. El primero es lograr concienciar, no sólo al 
alumnado, sino también a la población en general del riesgo de tomar como propios 
los contenidos que se difunden desde la mayoría de los medios de información. 
Y, en segundo lugar, mejorar la formación del profesorado y alumnado escolar en 
estos contenidos para que de esta manera logren tener un espíritu crítico hacia 
estos temas. Sólo de esta manera se podrá conseguir una sociedad más resiliente y 
concienciada sobre este fenómeno global.
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anexo i. lisTa comPleTa De Trabajos iDenTificaDos sobre la invesTigación 
y enseñanza en DiDácTica De la climaTología en esPaña (1980-2020)

auTores/as y año 
De Publicación

eje TemáTica

Campo & García (2020) Clima Representaciones sociales

García-Vinuesa et al. (2020) Cambio climático Representaciones sociales

González et al. (2020) Cambio climático Enseñanza

Moreno-Vera (2020) Cambio climático Enseñanza

Morote (2020a) Clima Libros de texto

Morote (2020b) Cambio climático Libros de texto

Morote (2020c) Cambio climático Representaciones sociales

Morote & Hernández (2020a) Cambio climático Enseñanza

Morote & Hernández (2020b) Cambio climático Representaciones sociales

Morote & Olcina (2020) Cambio climático Libros de texto

Morote & Souto (2020) Cambio climático Representaciones sociales

Navarro et al. (2020) Cambio climático Libros de texto

Robredo & Ladreda (2020) Cambio climático Representaciones sociales

Varela et al. (2020) Cambio climático Representaciones sociales

Velasco et al. (2020) Cambio climático Representaciones sociales

Caride & Meira (2019) Cambio climático Enseñanza

Ferrari et al. (2019) Cambio climático Representaciones sociales

García-Vinuesa et al. (2019) Cambio climático Representaciones sociales

García et al. (2019) Cambio climático Representaciones sociales

Gómez & Corrochano (2019) Cambio climático Enseñanza

López & Guerrero (2019) Cambio climático Representaciones sociales

Martínez-Fernández & Olcina 
(2019)

Clima Libros de texto

Moltó (2019) Clima Enseñanza

Moltó & Morote (2019) Clima Enseñanza

Morote (2019a) Cambio climático Enseñanza

Morote (2019b) Cambio climático Representaciones sociales

Morote (2019c) Cambio climático
Libros de texto/
representaciones sociales

Morote et al. (2019) Cambio climático Representaciones sociales

Ormaetxea et al. (2019) Cambio climático Enseñanza

Roldán et al. (2019) Cambio climático Representaciones sociales

Sánchez-Emeterio (2019) Cambio climático Enseñanza 

Abarca et al. (2018) Clima Enseñanza

Corrales et al. (2018) Clima Enseñanza

Gónzález y Arias (2018) Clima Enseñanza
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Meira et al. (2018) Cambio climático Representaciones sociales

Roldán et al. (2018) Cambio climático Representaciones sociales

Sanchis et al. (2018) Cambio climático Representaciones sociales

Sebastiá & Tonda (2018) Clima Enseñanza

Arrebola & Martínez (2017) Cambio climático Libros de texto

Benavides et al. (2017) Cambio climático Representaciones sociales

Campo & Martínez (2017) Clima Enseñanza

Martínez-Fernández & Olcina 
(2019)

Clima Enseñanza

Morote & Moltó (2017) Clima Enseñanza

Olcina (2017) Clima/cambio climático Libros de texto

Ouriachi et al. (2017b) Cambio climático Enseñanza

Ouriachi et al. (2017b) Cambio climático Enseñanza

García de la Vega (2016) Clima Enseñanza

Martínez-Medina (2016) Clima Libros de texto

Martínez-Medina & López-
Fernández (2016)

Clima Libros de texto

Martínez et al. (2016) Clima Enseñanza

Morales-yago (2016) Clima Enseñanza

Morote (2016) Clima Enseñanza

Méndez y Martínez-Martínez 
(2015)

Clima Enseñanza

Serantes (2015) Cambio climático Libros de texto

Domenech-Casal (2014) Cambio climático Enseñanza

Grasso (2014) Clima Enseñanza

Olcina (2014) Clima Enseñanza

Ramos & Calonge (2014) Clima Libros de texto

Rubio & Martínez-Medina 
(2014)

Clima
Enseñanza/
representaciones sociales

Martínez-Romera (2013) Clima Enseñanza

Genovart (2012) Clima Enseñanza

García-Rodeja & De Oliveira 
(2012)

Cambio climático Representaciones sociales

Marrón (2011) Clima Enseñanza

Punter et al. (2011) Cambio climático Representaciones sociales

Cruz (2010) Clima Enseñanza

Romero (2010) Clima Enseñanza

Gómez et al. (2010) Cambio climático Enseñanza

Arto (2009a) Cambio climático Representaciones sociales

Arto (2009b) Cambio climático Representaciones sociales
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González y Meira (2009) Cambio climático Enseñanza

Soñora et al. (2009) Cambio climático Enseñanza

Cruz (2008) Clima Enseñanza

Cruz (2006) Clima Enseñanza

De Pro & Ezquerra (2006) Clima Enseñanza

López-Martín (2006) Clima Enseñanza

Marrón (2006) Clima Enseñanza

Ramiro (2006) Clima Enseñanza

Rodrigo (2006) Clima Enseñanza/libros de texto

Vabuena & Valverde (2006) Clima Representaciones sociales

Sánchez-Ogallar (2005a) Clima Enseñanza

Sánchez-Ogallar (2005b) Clima Enseñanza

Tonda & Sebastiá (2003) Clima 
Enseñanza/
representaciones sociales

Juan & Molina (2001) Clima Enseñanza

Olcina & zamara (2000) Cambio climático Enseñanza

Sánchez-Ogallar (2000) Cambio climático Enseñanza

Navalón (1997) Clima Enseñanza

Martín (1984) Clima Enseñanza

Repetto (1984) Clima Enseñanza

Clavero & Raso (1983) Clima Enseñanza

Elaboración propia
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anexo ii. Páginas webs DonDe se han consulTaDo y esTán DisPonibles 
DiferenTes Trabajos sobre DiDácTica De la climaTología 

-Revista Didáctica Geográfica (trabajos disponibles desde 1977):
https://didacticageografica.age-geografia.es//index.php/didacticageografica

-Congresos organizados por el Grupo de Didáctica de la Geografía (AGE) (trabajos disponibles desde 1988):
http://didacticageografia.age-geografia.es//index.php?m=4

-Congresos de la Asociación Española de Geografía (AGE) (trabajos disponibles desde 2013):
https://www.age-geografia.es/site/publicaciones-no-periodicas/#

-Congresos Ibéricos de Geografía (AGE) y Asociación Portuguesa de Geografía (APG) (trabajos disponibles 
en la web desde 2002):
https://www.age-geografia.es/site/publicaciones-no-periodicas/#

-Congresos de la Unión Geográfica Internacional (UGI) (trabajos disponibles en la web desde 1998):
https://www.age-geografia.es/site/publicaciones-no-periodicas/#

-Congresos de la Asociación Universitaria de Profesorado de Didáctica en las Ciencias Sociales (AUPDCS) 
(trabajos disponibles en la web desde 1997):
http://didactica-ciencias-sociales.org/publicaciones/libros/

Elaboración propia 

https://didacticageografica.age-geografia.es//index.php/didacticageografica
http://didacticageografia.age-geografia.es//index.php?m=4
https://www.age-geografia.es/site/publicaciones-no-periodicas/
https://www.age-geografia.es/site/publicaciones-no-periodicas/
https://www.age-geografia.es/site/publicaciones-no-periodicas/
http://didactica-ciencias-sociales.org/publicaciones/libros/
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