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Resumen: Analizar de manera interdisciplinaria la percepción del 
deshielo glaciar y el cambio climático en comunidades andinas de Perú, 
nos permite tener una mejor comprensión del problema. El objetivo del 
estudio es proponer el abordaje interdisciplinario y presentar los resulta-
dos de los constructos psicológicos evaluados. Los resultados evidencian 
relación entre la percepción del deshielo glaciar y el riesgo del cambio 
climático. La mayoría de habitantes de la comunidad, perciben que los 
glaciares en el futuro disminuirán. Presentan alta preocupación por los 
riesgos del cambio climático a nivel personal y social. La conciencia 
sobre el retiro de los glaciares y los efectos del cambio climático generan 
mayor disposición para asumir conductas de adaptación y mitigación. 
Finalmente, se discuten las implicancias de los hallazgos en la comuni-
cación de riesgos y se siguieren futuras líneas de investigación. 
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1. Introducción

El estudio del deshielo glaciar como consecuencia del cambio climático, es centro 
de atención de diferentes disciplinas como la geografía, ciencias políticas, sociología, 
antropología y psicología (1). Es evidente que el desarrollo de este tipo de estudios desde 
diferentes disciplinas nos ayuda tener una mejor comprensión de los factores vinculados 
a la percepción del retroceso glaciar y la percepción de riesgo del cambio climático. Sin 
embargo, este tipo de estudios son más frecuentes en países desarrollados (2), siendo 
necesario generar evidencias en países en desarrollo. 

Un análisis de cuestionarios aplicados en los últimos años en países europeos revela 
disminución sobre la preocupación del cambio climático y sus consecuencias, junto con un 
aumento del escepticismo respecto a su gravedad y causas antropógenas (3). Es innegable, 
afirmar que las percepciones del público típicamente reflejan una preocupación mucho 
menor por el cambio climático a comparación de lo que expresan los científicos del clima 
(4), esta situación, podría explicarse mejor desde la óptica de la psicología social, que 
precisa que el motivo de falta de preocupación por el cambio climático, podría deberse, a 
que las personas perciben estos fenómenos como algo lejano o distante a ellos y su entorno 
cercano (5), lo cual tendría relación directa con los estudios, sobre cognición social que 
vincula la distancia, y en particular la distancia espacial, con el amortiguamiento de las 
reacciones y los juicios (6).

La elaboración de un análisis documental (7) de los años 1997 al 2012, indica que 
la mayoría de sujetos entrevistados asocian el cambio climático con el incremento de 
temperatura y el retiro de los glaciares. Sin embargo, llama la atención que respecto a sus 
acciones de adaptación se orientan en su mayoría a cuestiones agropecuarias, comunita-
rias y finalmente hídricas (8). En esta misma línea, estudios realizados con agricultores 
confirman que la mayoría de las poblaciones centran su atención en el recurso hídrico, 
debido a que experimentaron situaciones de sequía e inundaciones que en ocasiones han 
llevado a la escasez de agua (9). Además, se ha observado que las poblaciones andinas 
muestran su preocupación por los sistemas productivos que están estrechamente relacio-
nados con el recurso hídrico que provienen en gran parte de sus glaciares, por ejemplo, 
en estudios en la Cordillera Blanca en Ancash, (10) encuentran que la mayoría de los 
pobladores perciben el cambio climático como el incremento de vientos fuertes, periodos 
de frio intenso, precipitaciones constantes y cambiantes, eventos frecuentes de calor; que 
afecta su productividad agrícola, la salud de sus ganados, generando gran incertidumbre 
en sus ciclos agrícolas, estilos de vida y sistemas socio-ecológicos.

1.1 Percepción del retiro de los glaciares

El retroceso de los glaciares, representa un riesgo para la humanidad debido a que 
tendrá impactos de largo alcance para las montañas alrededor del planeta (11). Las conse-
cuencias más evidentes son, la pérdida de agua y variabilidad de caudales, especialmente 
en épocas secas del año (5). Actualmente, las montañas de los Andes peruanos vienen 
perdiendo masa glaciar de una forma acelerada (10, 12), causando impactos negativos 
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asociados con desastres naturales como aluviones, inundaciones y deslizamientos; po-
niendo en riesgo la vida de poblaciones enteras (13).

En esta línea, trabajos como los de Forero (14) indican que en la actualidad la 
preocupación por investigar aspectos sociales sobre el retiro de los glaciares y el cambio 
climático en América Latina debería priorizarse. En este sentido, Postigo (15), en un 
estudio realizado en el sur de Perú, evidenció que la percepción del retiro glaciar y el 
cambio climático son percibidos como eventos climáticos más prolongados e intensos. 
Adicionalmente, observó que el conocimiento local desempeña un rol fundamental a la 
hora de asumir comportamientos de resiliencia. Sobre este punto, el estudio de Spence 
et al. (16), concluye que las personas que pueden tomar medidas frente al cambio cli-
mático son aquellas que han tenido experiencia directa con eventos extremos por esta 
razón muestran mayor compromiso para asumir comportamientos sostenibles e incluso 
apoyar políticas.

El estudio sobre las percepciones del retiro de los glaciares en comunidades andinas, 
supone tener en consideración los factores que influyen en la forma de pensar, sentir y 
actuar (17). Por lo tanto, entender cuáles son las interpretaciones, las explicaciones y el 
significado de estos riesgos vinculados con el medio ambiente para estas poblaciones nos 
ayudará a tener una mejor comprensión social del problema. Además, nos permite generar 
conocimientos que podrían contribuir en el diseño de estrategias de adaptación acordes 
a realidades particulares; respetando su propia dinámica, diversidad y complejidad; que 
se resumiría en la manera de entender su contexto histórico y la interpretación de los 
cambios en el medio ambiente (14).

1.2 Percepción de riesgo del cambio climático

El informe Especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (18), ubica a Perú como uno de los países más vulnerables a sus efectos y 
riesgos. En este sentido, es necesario conocer cómo perciben las personas estos riesgos. 
En general, la percepción tiene como fundamento y base la cognición social (19) “la ma-
nera en la que interpretamos, analizamos, recordamos y utilizamos información sobre el 
mundo social” (20). La percepción de riesgo es entendida como la evaluación subjetiva 
de la probabilidad que ocurra un accidente o un evento negativo y cuanto esto podría 
perjudicarnos (21). Desde un punto de vista integral (22), la percepción de riesgo está 
conformada por variables: emocionales, cognitivas, sociales y sociodemográficas; que se 
manifiestan, frente a situaciones de riesgo. Además, estos factores podrían afectar el juicio 
de los individuos frente a los riesgos ambientales (retroceso glaciar y cambio climático), 
que van más allá de sus consecuencias objetivas. Los riesgos naturales son percibidos 
en función directa a otros riesgos en su conjunto que, por ejemplo, los pobladores de la 
comunidad de San Isidro de Chicón en el sur de Perú perciben; riesgos sociales, políticos, 
culturales, económicos y ecológicos (23,24). 

1.3 Enfoque interdisciplinario para el estudio de la percepción de retiro de 
los glaciares y el cambio climático
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El estudio sobre percepciones del retiro de los glaciares y el cambio climático 
sugiere considerar un enfoque interdisciplinario incluyendo dimensiones naturales y 
sociales (17). En esta primera parte, se describen aportes desde las siguientes disciplinas: 
geografía, antropología y la psicología social. Desde el campo de la geografía se incluye, 
la contextualización geográfica de la zona de estudio (ver tópico 2, Zona de estudio: 
Cuenca del Chicón – Valle Sagrado del Cusco), debido a las implicancias del retroceso 
glaciar y el cambio climático, es importante entender las dinámicas de interacción entre 
los sistemas naturales y sociales (25). En la segunda parte, se considera la antropología 
(método cualitativo) y la psicología (método cuantitativo). Esta combinación de métodos 
permitirá, evaluar las percepciones del retiro de los glaciares y el cambio climático en 
pobladores del Valle Sagrado Cusco. 

La metodología interdisciplinaria será beneficiosa para ambos enfoques tanto de 
las ciencias naturales como sociales (26), que parten de una misma pregunta general, 
pero requieren metodologías diferentes para buscar las respuestas (27). Adicionalmente, 
se consideran los métodos mixtos paralelos que desarrollan una secuencia de pasos inde-
pendientes para cada enfoque que permitirá recopilar dos conjuntos de datos y analizarlos 
al mismo tiempo o con un retraso temporal (28, 29).

1.3.1. Aspectos etnográficos 

Respecto al estudio etnográfico, se emplearon las entrevistas semiestructuradas, 
entrevistas en profundidad, la observación participante, la elaboración de mapas par-
lantes y las conversaciones informales como producto de la convivencia cotidiana entre 
investigadores y pobladores (30).

Antes de iniciar el trabajo de campo, se preparó un guion general mediante la 
selección de tópicos que fueron parte de las entrevistas semiestructuradas y brindaron 
suficiente libertad para que el entrevistador y entrevistado puedan profundizar en un 
tema o, por el contrario, abordar temas nuevos (27).

El procedimiento para el desarrollo de las entrevistas incluyó la aplicación del 
formato de consentimiento del informado, donde se explicó a los participantes sobre 
los fines del estudio y la libertad de abandonar el estudio en caso de que sea necesario. 
Las entrevistas fueron grabadas y se realizaron durante las jornadas de trabajo agrícola o 
ganadera, en algunos casos se realizarán dentro de sus propios domicilios. 

Respecto al análisis de datos cualitativos, se consideró la categorización de res-
puestas, para ello primero se transcribirán todas las entrevistas (31), luego la información 
fue organizada en categorías previamente definidas para ser procesadas con el software 
RQDA (32) que es una interfaz digital que permite la selección de información en función 
a las categorías establecidas y palabras clave. Además, se participó de las reuniones con la 
comunidad para informar sobre los propósitos y avances de nuestro estudio. Finalmente, 
se entregó un reporte de la investigación a los líderes de la comunidad.
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1.3.2 Aspectos psicológicos 

Consideramos el paradigma psicométrico (33, 34), para el estudio de las percep-
ciones del retroceso glaciar y el cambio climático (35). El empleo de escalas y técnicas de 
análisis de correlación, nos permitió generar representaciones cuantitativas (35).

Para la selección de instrumentos se siguieron las recomendaciones de van der 
Linden (22). Debido a que las versiones de los instrumentos han sido elaboradas en 
idioma inglés, se implementó la adaptación transcultural de instrumentos que consiste 
en dos fases (36). La primera fase, incluye un diseño de traducción inversa, para esta 
tarea se identificaron a traductores con domino de los idiomas (inglés y español) y que 
también cuenten con conocimientos de psicometría, uno de ellos fue experto en estudios 
sobre cambio climático y percepción de riesgo. Una vez que los traductores tuvieron una 
versión consensuada de los instrumentos en idioma español e inglés, se procedió con la 
segunda fase, que consistió en la implementación de un estudio piloto, en una muestra 
de 80 sujetos, esta fase tuvo el propósito de obtener datos empíricos acerca de los instru-
mentos que posteriormente fueron administrados en una muestra más amplia. Los datos 
se analizaron en el paquete estadístico R (37).

1.4 El presente estudio.

La evaluación de las percepciones del retroceso glaciar y el cambio climático resulta 
necesaria para tener una mejor comprensión de estos fenómenos naturales. Sin embargo, 
pocos estudios se han llevado a cabo desde las ciencias sociales (17, 22). La presente 
investigación presenta los resultados del estudio psicológico, sobre los constructos de 
percepción del deshielo glaciar, percepción de riesgo del cambio climático, experiencias 
con eventos extremos como deslizamientos y la disposición para sumir conductas de 
adaptación y mitigación. 

2. Métodos

 

2.1 Zona de estudio: Cuenca del Chicón – Valle Sagrado del Cusco

La cuenca del Chicón se extiende desde la ciudad de Urubamba alcanzando una 
altitud de 2860 metros sobre el nivel del mar (m s.n.m.) hasta los nevados de la parte 
alta de la cuenca que tienen alturas alrededor de (ca.) 5000 m y 5400 m s.n.m. (Fig. 1). 
La cuenca está conformada por las comunidades campesinas de San Isidro de Chicón 
(463 habitantes), Chichubamba (250 habitantes) Yanacona (255 habitantes), mientras 
que en la ciudad de Urubamba viven 2879 habitantes, según el censo del 2015, realizado 
por el municipio de Urubamba. 
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Figura 1- Zona de estudio.

Nota: 
a) La cuenca del Chicón desde la ciudad de Urubamba hasta los nevados del Chicón. 
b) El glaciar de Chicón, la formación de la Laguna Riticocha apenas ha iniciado y está indicada por el círculo 
rojo.
c) El glaciar de Chicón y la Laguna Rit’iqocha (círculo rojo). Ver Figura 1, parte c para la referencia de cambio 
glaciar y de la laguna en 7 años. 
Fuente: Imagen de satélite tomada de GoogleEarth (2016)

La parte alta de la cuenca se puede definir desde la Pampa Ocururuyoc con una 
altura de 3850 m s.n.m., hasta los nevados, con un área de 8.75 km2. El área total de 
toda la cuenca del Chicón es de aprox. 35 km2. En base a una imagen de satélite de alta 
resolución del 29 de junio del 2016, se determina el área glaciar que drena hacia la Pampa 
Ocururuyoc aproximadamente a 1.27 km2. En la actualidad, otros glaciares en la parte 
oriental de la cuenca ocupan unos 0.6 km2. Sus aguas se extienden hasta la parte más 
baja de la Pampa Ocururuyoc, en dirección río arriba desde la comunidad de San Isidro 
de Chicón. La mayor parte de los glaciares tienen una extensión altitudinal pequeña, 
desde unos 4800 m s.n.m. hasta 5000 m s.n.m. en la parte nor-occidental y hasta 5250 
m s.n.m. en la parte sur-oriental. 

Diversos son los factores que influyen en el retroceso glaciar, siendo el aumento de 
la temperatura el factor más importante (38). Los cambios en la precipitación y humedad 
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pueden tener efectos adicionales y relacionados (39). La pequeña extensión altitudinal 
de los glaciares del Chicón, superan apenas los 5000 m s.n.m., hace que los glaciares de 
la cuenca carezcan de un área de acumulación sustancial que los podría mantener en el 
futuro. Por consecuencia, estos glaciares son más vulnerables al cambio climático y pro-
bablemente desaparecerán durante los próximos 20-30 años o incluso antes. Un punto a 
considerar en este contexto, es que los modelos climáticos predicen que los glaciares tro-
picales estarán expuestos a un calentamiento troposférico amplificado durante el próximo 
siglo en comparación con las latitudes medias (40). En los últimos años el retroceso glaciar 
efectivamente ha sido fuerte, tal como muestran en la figura 1, parte b y c. Respecto a su 
longitud el retroceso glaciar en los últimos 10 años fue de ca. 20 m por año. 

2.2. Recolección de muestra y participantes

Después de una prueba piloto donde participaron 80 individuos, se realizaron 
entrevistas cara a cara con ayuda de tablets. Se recogió los datos entre mayo del 2016 y 
enero del 2017. Se utilizó el procedimiento de ruta aleatoria (41), se seleccionan caminos 
previamente identificados en mapas. Seguidamente, los entrevistadores visitaron cada una 
de las casas solicitando la participación voluntaria de las personas mayores de 18 años.  
La metodología de rutas aleatorias es representativa del área geográfica muestreada. Las 
entrevistas tuvieron un tiempo de duración entre 50 y 90 minutos. 

La muestra total para la comunidad de Chicón-Urubamba fue de N=155, ma-
yormente mujeres 84 (54.2%) y varones 71 (45.8%). Respecto al nivel de estudios la 
muestra está considerada por participantes con nivel secundario 60 (38.7%), primaria 
46 (29.7%), sin estudios 27 (17.4%), con nivel superior universitario 14 (9%) y técnico 
superior 8 (5.2%). Sobre la práctica religiosa fueron mayormente católicos 149 (96.1%) 
y cristiano 3 (1.9%), otros 3 (1.9%). En cuanto al ingreso económico 39 personas 
(42.4%) reportaron tener un ingreso de 300 nuevos soles (moneda de Perú) al mes, 34 
participantes (37.0%) con 800 nuevos soles, 9 participantes (9.8%) con 1300 nuevos 
soles a, 9 participantes (9.8%) con 2050 nuevos soles, y un participante (1.1%) con 7000 
nuevos soles. Todos los participantes llenaron el consentimiento informado (42).

2.3. Medidas

Escala de Percepción del Riesgo del Cambio Climático (22), comprende 8 ítems 
que permiten evaluar la percepción del riesgo general, asimismo la escala presenta dos 
dimensiones, la social y la personal, con opciones de respuesta de 0 a 4, donde 0= nada, 
1=un poco, 2=bastante, 3= mayormente y 4= mucho. Por ejemplo, a los encuestados se 
les preguntó “¿Qué gravedad cree que tiene el cambio climático para el medio ambiente?”. 
El análisis de consistencia interna proporcionó un alfa ordinal α=.96.

Con la finalidad de evaluar la percepción del retroceso de los glaciares, experiencia 
e Intimidación con los deslizamientos y la disposición a asumir medidas de adaptación 
y mitigación, se han utilizado preguntas específicas, reunidas en un único cuestionario. 
Además, se recogió información sociodemográfica.
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Cuestionario de Percepción del Retroceso Glaciar (43), comprende tres ítems, 
el primero evalúa la percepción de disminución o aumento del hielo glaciar, con escala 
Likert de 1 a 7, desde 1= aumentaran fuertemente hasta 7= disminuirán fuertemente; 
el segundo, evalúa la probabilidad de que estos cambios estén ocurriendo en el presente, 
con una escala de 0= nada seguro hasta 5 = totalmente seguro. La consideración de si 
estos impactos serán positivos o negativos, con escala de respuesta de 1 a 7, donde 1= 
maravilloso hasta 7= catastrófico. Por ejemplo: ¿Qué piensa, ¿qué tanto los glaciares 
disminuirán o aumentarán en el futuro?

Cuestionario de experiencia e intimidación con Deslizamientos (43), se evaluó con 
dos ítems, el primero evalúa si los participantes han experimentado eventos extremos con 
deslizamientos en los últimos 5 años, con opción de respuesta de 0 a 4, donde 0= nunca 
y 4= más de tres veces; y el segundo, evalúa cuán intimidados están por este evento, con 
opción de respuesta de 0 a 4, donde 0= Nada, en absoluto intimidado hasta 4= Muy 
intimidado, por ejemplo, ¿qué tan intimidado está, aún hoy, acerca de estas experiencias?.

Cuestionario de Disposición de asumir conductas de adaptación y mitigación (43), 
se evaluó con dos preguntas, se les preguntó a los participantes cuánto tiempo estarían 
dispuestos a invertir para prevenir y reducir los impactos de eventos extremos como el 
deslizamiento, con una opción de respuesta de 0 a 2, donde 0= nada, 1= menos de una 
hora y 2= más de una hora, por ejemplo, si podría reducir los daños que causan desliza-
mientos de tierra o avalanchas, ¿cuántos minutos por día dedicaría a esta causa?

2.4. Procedimiento para el análisis estadístico.

Primero se hizo una prueba de normalidad para observar la distribución de los datos, 
observándose que nuestros datos presentan una distribución no paramétrica. Segundo, 
se realizaron análisis descriptivos de las variables de estudios. Por último, se realizaron 
correlaciones con la Rho de Spearman. Estos análisis se realizaron en R-Studio un softwa-
re con lenguaje de programación que permite hacer análisis estadístico y gráficos libres. 
Algunos de los paquetes utilizados fueron: apaTables (44), PerformanceAnalytics (45), 
psych (46), corrr (47).

3. Resultados

3.1 Descriptivos

3.1.1. Percepción del Retroceso glaciar

En la tabla 1, se observa los resultados descriptivos de la percepción del retroceso 
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glaciar, N=68. En el ítem “qué piensa, ¿qué tanto los glaciares disminuirán o aumentarán 
en el futuro?”, el 50% indicó que los glaciares disminuirán fuertemente, por el contrario, 
un 7% indicó que están aumentando fuertemente. En el segundo ítem “¿qué tan buenas o 
malas serían las consecuencias de tales cambios para usted y las personas que están cerca 
de usted?”, el 47.9% indicó que las consecuencias del deshielo glaciar serán catastróficas. 
Por último, respecto al ítem “¿cuán seguro está que estos cambios ocurrirán o no estos 
cambios?”, el 37.3%, indicó que están totalmente seguros que estos cambios ocurrirán. 

Tabla 1 - Percepción del retroceso glaciar
 f %

¿Qué piensa, qué tanto los glaciares disminuirán 
o aumentarán en el futuro?

Aumentará fuertemente 7 10.3%

Aumentará algo 3 4.4%

Aumentará Poco 1 1.5%

No habrá ningún cambio 0 0.0%

Disminuirá poco 2 2.9%

Disminuirá algo 21 30.9%

Disminuirá fuertemente 34 50.0%

Total 68 100.0%

¿Qué tan buenas o malas serían las 
consecuencias de tales cambios para usted y las 

personas que están cerca de usted?

Maravilloso 1 1.4%

Algo maravilloso 5 7.0%

Poco maravilloso 0 0.0%

No habrá ningún cambio 1 1.4%

Poco catastrófico 2 2.8%

Algo catastrófico 28 39.4%

Catastrófico 34 47.9%

 Total 71 100.0%

¿Cuán seguro está que estos cambios ocurrirán / 
que no ocurrirá ningún cambio?

Nada Seguro 1 1.5%

Poco Seguro 8 11.9%

Algo seguro 22 32.8%

Mayormente seguro 11 16.4%

Totalmente seguro 25 37.3%

 Total 67 100.0%
Fuente. Elaboración propia.

3.1.2. Percepción de riesgo del cambio climático.

En la tabla 2, observamos los resultados descriptivos de la percepción de riesgo del 
CC, N=150 participantes. El ítem con mayor reporte fue “¿cuánto le preocupa el cambio 
climático?”, el 52% indicó que le preocupa mucho el cambio climático. En el ítem “en su 
opinión, ¿qué tan probable es que, en algún momento de su vida, sufrirá graves amenazas 
para la salud o el bienestar general, como resultado del cambio climático?”, 51,7% respon-
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dió que es mucho, la manera de como el cambio climático afectaría a sus vidas. El ítem “en 
su opinión, ¿qué tan probable cree usted que el cambio climático tendrá impactos muy 
perjudiciales a largo plazo en nuestra sociedad?”, los participantes respondieron en un 
45.9% que la probabilidad de sufrir impactos perjudiciales en la sociedad es mucho. Sobre 
el ítem, “¿qué tan amenazante cree que es el cambio climático para usted?”, el 44.3% 
indicando que es muy amenazante el cambio climático. En el ítem “¿qué tan amenazante 
cree que es el cambio climático para el medio ambiente?”, el 43% los participantes repor-
taron en su mayoría que la amenaza sería mucho. Respecto al ítem “¿con qué frecuencia 
se preocupa por las consecuencias negativas del cambio climático?”, el 32.9% indicó que 
se preocupa mucho, por el contrario, el 12.1% indicó que solo se preocupa un poco. En el 
ítem “¿qué tan grave cree que son los impactos actuales del cambio climático en todo el 
mundo?”, el 31.3% indicó que es muy grave la amenaza de CC para el mundo. Por último, 
el ítem “¿qué tan grave cree que serían los impactos del cambio climático en el Perú?”, 
el 28.3% y el 37.9% de los participantes respondieron que será muy grave y mayormente 
grave, el impacto del cambio climático en el Perú.

Tabla 2 - Percepción de Riesgo del Cambio Climático
Nada Poco Bastante Mayormente Mucho

f(%) f(%) f(%) f(%) f(%)

¿Cuánto le preocupa el cambio 
climático?

1 (0.7%) 7(4.7%) 39(26.0%) 25(16.7%) 78(52.0%)

En su opinión, ¿qué tan proba-
ble es que, en algún momento 
de su vida, sufrirá graves 
amenazas para la salud o el bie-
nestar general, como resultado 
del cambio climático?

2(1.4%) 5(3.4%) 14(9.5%) 50(34.0%) 76(51.7%)

En su opinión, ¿qué tan pro-
bable cree usted que el cambio 
climático tendrá impactos muy 
perjudiciales a largo plazo en 
nuestra sociedad?

0(0.0%) 4(2.7%) 21(14.4%) 54(37.0%) 67(45.9%)

¿Qué tan amenazante cree que 
es el cambio climático para el 
medio ambiente?

1(0.7%) 8(5.3%) 37(24.5%) 40(26.5%) 65(43.0%)

¿Qué tan grave cree que son 
los impactos actuales del 
cambio climático en todo el 
mundo?

1(0.7%) 13(8.8%) 34(23.1%) 53(36.1%) 46(31.3%)

¿Qué tan amenazante cree que 
es el cambio climático para 
usted?

4(2.7%) 11(7.4%) 31(20.8%) 37(24.8%) 66(44.3%)

¿Qué tan grave cree que serían 
los impactos del cambio climá-
tico en el Perú?

4(2.8%) 15(10.3%) 30(20.7%) 55(37.9%) 41(28.3%)
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¿Con qué frecuencia se preocu-
pa por las consecuencias nega-
tivas del cambio climático?

1(0.7%) 18(12.1%) 34(22.8%) 47(31.5%) 49(32.9%)

Fuente. Elaboración propia.

3.1.3. Experiencias e intimidación con deslizamientos (Huaycos).

En la tabla 3 (parte A), describimos las frecuencias de las experiencias y la inti-
midación con deslizamientos de tierra o huaycos. Considerando N=71, respecto a las 
experiencias con eventos extremos en los últimos 5 años, el 33.8% de los participantes 
reportaron haber experimentado deslizamientos por lo menos una vez, mientras que el 
6.9% experimentó más de tres veces, y un 22.5% indicó que no haber tenido este tipo 
de experiencias. Respecto al tipo de intimidación de una muestra de N=55, el 30.9% se 
sintieron muy intimidado y un tanto intimidado.

3.1.4. Disposición para asumir conductas de adaptación y mitigación 

En la tabla 3 (parte B), se observa las frecuencias descriptivas de la disposición a 
asumir conductas de adaptación y mitigación. El 58.3% de los participantes mostró su 
disposición para la adaptación y mitigación frente a los impactos de eventos extremos de 
deslizamientos y huaycos, invirtiendo menos de una hora en tareas que puedan prevenir 
o reducir los impactos negativos de los eventos extremos. Mientras que el 25% indicó 
más de una hora de tareas destinadas a la adaptación y un 26.4% para mitigación. Por el 
contrario, reportaron en menor número un 16.7% indicó que no tendría disposición para 
realizar conductas de adaptación y un 15.3% en caso de mitigación. 

Tabla 3 - Parte A: Experiencias e Intimidación con Deslizamientos (huaycos)
 f %

Teniendo en cuenta más o menos los 
últimos 5 años, ¿con qué frecuencia ha ex-
perimentado personalmente deslizamientos 
de tierra o avalanchas en su área local?

Nunca 16 22.50%

Una vez 24 33.80%

Dos veces 9 12.70%

Tres veces 10 14.10%

Más de tres veces 12 16.90%

 Total 71 100.00%

¿Qué tan intimidado está, aún hoy, acerca 
de estas experiencias??

Nada en absoluto 
intimidado

0 0.00%

Un poco intimidado 14 25.50%

Un tanto intimidado 17 30.90%

Considerablemente 
intimidado

7 12.70%

Muy intimidado 17 30.90%

 Total 55 100.00%
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Parte B: Disposición de adaptación y mitigación con Deslizamientos y huaycos

Si podría prevenir los deslizamientos de 
tierra o avalanchas, ¿cuántos minutos por 
día dedicaría a esta causa?

Nada 12 16.70%

Menos de una hora 42 58.30%

Más de una hora 18 25%

Total 72 100%

Si podría reducir los daños que causan des-
lizamientos de tierra o avalanchas, ¿cuántos 
minutos por día dedicaría a esta causa?

Nada 11 15.30%

Menos de una hora 42 58.30%

Más de una hora 19 26.40%

Total 72 100%
Nota: para la experiencia se tiene una opción de respuesta de 0 a 4, donde 0=Nunca, 1=Una vez, 2=Dos 
veces, 3=Tres veces y 4=Más de tres veces. Para intimidación de 0 a 4, donde 0=Nada en absoluto intimidado, 
1=Un poco intimidado, 2=Un tanto intimidado, 3=Considerablemente intimidado y 4=Muy intimidado. 
Para la disposición a actuar, la opción de respuesta para este cuestionario comprendía de 0 a 2, donde 0= 
Nada, 1= Menos de una hora y 2= Más de una hora. Fuente. Elaboración propia.

3.2. Correlaciones

La tabla 4, muestra una correlación significativa entre la percepción de disminución 
del glaciar con las consecuencias negativas, a mayor percepción de retiro glaciar mayor 
percepción de consecuencias catastróficas r=.81**. Se evidencia una relación positiva 
entre la percepción del retiro del glaciar con la percepción del riesgo del CC r= .56**, 
a mayor percepción de retiro de glaciar mayor es la percepción de riesgo del cambio cli-
mático. También, se observa correlación significativa en las consecuencias negativas del 
retiro glaciar con la percepción de riesgo del CC r= .50*, cuanto mayor es la percepción 
de las consecuencias negativas mayor es la percepción de riesgo del CC. Además, se 
evidencia que a mayor intimidación con deslizamientos mayor es la percepción de riesgo 
del CC y mayor es la percepción del retiro del glaciar (r=. 40 y r=.35, respectivamente). 

La experiencia con deslizamientos guarda relaciones negativas significativas con casi 
todas las variables, a menor experiencia con deslizamientos mayor percepción del retiro 
del glaciar y mayor percepción de riesgo del CC y (r=-.44**, r=-.38**, respectivamente). 
La intimidación con deslizamientos mostró relaciones significativas con la percepción de 
retroceso glaciar de r=.35 *, la percepción de riesgo del cambio climático de r=40** y 
de manera negativa con la experiencia de deslizamientos de r=-.32*.
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Tabla 4 - Correlación de variables

Variable M SD 1 2 3 4 5

1. Disminución 
o Aumento de la 
masa glaciar

5.74 1.98

2. Consecuencias 
del retroceso 
Glaciar

6.07 1.44 .81**

 [.47, .76]

3. Seguridad de 
que el retroceso 
glaciar suceda

2.76 1.13 .36* .39*

 [-.16, .52] [.01, .61]

4. Percepción de 
Riesgo del CC

24.83 5.54 .56** .50* .05

 [.13, .60] [.01, .51] [-.21, .33]

5. Experiencia 
Deslizamientos

1.69 1.41 -.44** -.37* -.23 -.38**

 [-.68, -.19] [-.57, -.03] [-.55, .10]
[-.59, 
-.15]

6. Intimidación 
deslizamientos

2.49 1.18 .35* .16 .18 .40** -.32*

 [-.08, .55] [-.18, .45] [-.22, .53] [.15, .65] [-.53, -.04]
Fuente. Elaboración propia. Exportado de R-Studio.

4. Discusión

El estudio de las percepciones del cambio climático en contextos de los andes 
tropicales responde a las necesidades actuales de investigación sobre cómo las comuni-
dades alto andinas perciben e interpretan el cambio climático (48). El vacío de literatura 
existente en estos contextos categorizados en vías de desarrollo comprende un reto y una 
tarea importante para hacer frente al cambio climático (49). La importancia de integrar 
perspectivas locales va recibiendo mayor atención, debido a la necesidad de comprender 
las respuestas de las personas desde diferentes posiciones del mundo (24) en este caso 
particular, de los pobladores andinos de Perú.

El derretimiento y retroceso de la masa glaciar tiene múltiples implicaciones, una 
de las más importantes, por ejemplo, es el abastecimiento de agua y el uso de los suelos 
(50, 51, 52). No obstante, la presente investigación resalta el papel de la relación sobre la 
percepción del deshielo glaciar y la percepción de riesgo del CC (22), también considera 
la relación con eventos extremos y los comportamientos de adaptación y mitigación, en 
una comunidad andina de Perú. En acuerdo con Forero et al. (14), cada cultura tiene sus 
propias percepciones sobre la naturaleza y sus territorios, adentrarse en estas comunidades 
permitirá comprender sus intereses, demandas y necesidades.
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Nuestros hallazgos evidenciaron relaciones significativas entre los constructos de 
percepción del deshielo glaciar y la percepción de riesgo del CC, así como también la 
disposición a asumir comportamiento de adaptación y mitigación. Esto concuerda con 
los estudios de Perez et al. (53), en agricultores de Bolivia, Perú y Ecuador, identifico que 
el cambio climático y la desglaciación afecta en las actividades de los agricultores, resal-
tando la importancia de las estrategias empleadas en la adaptación y mitigación frente a 
los impactos negativos. Algunos autores (17), precisan que los glaciares se destacan como 
pruebas por excelencia del cambio climático global. Además, el deshielo de los glaciares 
representa una preocupación local y mundial. En este sentido los estudios resaltan la im-
portancia de entender las experiencias locales y regionales con el cambio de los glaciares, 
y sus implicaciones más amplias para una política global de pérdida de hielo (54, 55, 56).

Por otro lado, las experiencias con eventos climáticos extremos y su relación con la 
percepción del deshielo glaciar y la percepción de riesgo del CC, es un área relativamen-
te nueva de estudio. Como se sabe, varios estudios han demostrado que la experiencia 
personal es un factor que predice la percepción de riesgo del CC (22, 57). La presente 
investigación ofreció evidencia de relación significativa entre la percepción de riesgo 
del CC con experiencia de eventos extremos (como deslizamientos grandes de tierra y 
huaycos). Otros estudios también han demostrado la relación entre estos elementos, como 
van der Linden (22, 58), la experiencia personal se conceptualiza como un predictor de la 
percepción de riesgo. Reser y Bradley (59), evidencian la relación de las experiencias con 
las percepciones del CC, más aún, vinculando la variable miedo como factor motivacional 
de acciones ante el cambio climático. En ese sentido, nuestros resultados muestran evi-
dencia significativa entre la intimidación y la percepción de riesgo del cambio climático y 
el deshielo glaciar, esto permite determinar la idoneidad de los diseños de comunicación 
sobre el cambio climático que pretenden atraer e influir en los individuos, las comunidades 
y los públicos con respecto a la amenaza y los riesgos actuales (60, 61).

Finalmente, podemos afirmar que a medida que retroceden los glaciares se con-
vierten a menudo en el lugar de las interacciones entre actores de diversas escalas, 
donde la experiencia y la intimidación juegan un papel importante en las percepciones, 
que permiten generar actitudes o disposición de actuar frente al cambio climático (62). 
Además, las percepciones de los cambios y las necesidades suelen ser divergentes a nivel 
local, lo que hace que la aplicación de las medidas de adaptación y mitigación se convierta 
en un reto (63). 

Limitaciones e Implicancias
La presente investigación no está exenta de limitaciones, como el tamaño de la 

muestra, que no permite generalizar los resultados de la investigación. El nivel educativo 
mayormente del nivel secundario, puede significar algún tipo de limitación cognitiva, no 
obstante, la diversidad de opinión es lo que se busca debatir en esta investigación para 
un contexto en desarrollo y rural. Es importante reconocer la necesidad de estudios con 
muestras comparativas, dada la diversidad de percepciones sobre el cambio climático y 
el riesgo-beneficio que representa. Se recomienda que futuras investigaciones puedan 
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extrapolar los datos en otros contextos. Consideramos que aún hay un camino por reco-
rrer en cuanto a comunicar resultados y mejorar la comprensión de este fenómeno y sus 
implicaciones para los modos de vida.
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Percepção do derretimento das geleiras e 
da mudança climática na população andina 
no Peru: uma abordagem interdisciplinar

Resumo: Uma análise interdisciplinar da percepção do degelo glacial 
e das alterações climáticas nas comunidades andinas no Peru permite-
-nos ter uma melhor compreensão do problema. O objetivo do estudo 
é propor uma abordagem interdisciplinar e apresentar os resultados das 
construções psicológicas avaliadas. Os resultados mostram uma relação 
entre a percepção do derretimento glaciar e o risco de alterações climá-
ticas. A maioria dos habitantes da comunidade percebe que os glaciares 
irão encolher no futuro. Estão muito preocupados com os riscos das al-
terações climáticas a nível pessoal e social. A consciência do recuo dos 
glaciares e dos efeitos das alterações climáticas gera uma maior vontade 
de assumir comportamentos de adaptação e de mitigação. Finalmente, 
as implicações dos resultados para a comunicação dos riscos são discuti-
das e as linhas futuras de investigação são prosseguidas.

Palavras-Chave: Percepção, fusão glacial, mudança climática, andina.
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Perception of glacial retreat and climate 
change in Peruvian Andean communities: 
an interdisciplinary approach

Abstract: An interdisciplinary analysis of the perceptions of glacial re-
treat and climate change in Andean communities in Peru allows us to 
have a better understanding of the problem. The aim of the study is 
to propose an interdisciplinary approach and present the results of the 
psychological constructs evaluated. The results show a relationship be-
tween the perceptions of glacial retreat and the risk of climate change. 
Most people in the community perceive that glaciers will shrink in the 
future and are very concerned about the risks of climate change on 
a personal and social dimension. Awareness of glacier retreat and cli-
mate change impacts increases willingness to engage in adaptation and 
mitigation behaviours. Finally, the implications of the findings for risk 
communication are discussed and future lines of research are suggested.

Keywords: Perception, glacial melt, climate change, Andean.
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