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Resumen

El cambio climático y el desarrollo sostenible son conceptos bien conocidos, pero sus percep-
ciones pueden variar considerablemente entre comunidades académicas y no académicas en 
contextos interculturales. La presente investigación examina las relaciones e interrelaciones entre 
cambio climático y desarrollo sostenible a través de la evaluación comparativa de una comunidad 
suburbana y una universidad local cercana dentro de los Andes centrales (Cusco, sur del Perú). 
El objetivo principal es analizar los diferentes puntos de vista de ambas comunidades determi-
nados por contextos socioculturales e impactos del cambio climático específicos. Un análisis 
temático que apunta a un conjunto diverso de características climáticas y socioeconómicas 
permite identificar ocho afirmaciones y veinte temas relacionados con el cambio climático 
y el desarrollo sostenible. Los resultados de ambos grupos revelan una fuerte diversidad de 
cosmovisión, evidenciada por el hecho de que la comunidad andina está más orientada hacia 
problemas —enfocando los aspectos negativos del cambio climático— mientras que la comu-
nidad académica apunta a soluciones colectivas. Sin embargo, ambos grupos de entrevistados 
también comparten percepciones comunes, en particular sobre el manejo de los residuos sólidos. 
El análisis comparativo de las percepciones académicas y no académicas peruanas en Cusco ofrece 
una mirada transversal sobre los impactos locales del desarrollo nacional y global. Además, este 
estudio proporciona conocimientos transferibles para abordar la sostenibilidad a largo plazo de 
los países de bajos y medianos ingresos, hacia la transformación de ciudades y comunidades 
inclusivas y más resilientes como parte del camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Palabras clave: objetivos de desarrollo sostenible, impactos del cambio climático, adaptación 
comunitaria, conocimiento académico
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Perceptions of climate change and sustainable development inside and outside academia in 
Cusco, Southern Peru

Abstract

Climate change and sustainable development are well-known concepts, but their perceptions 
might considerably vary across academic and nonacademic communities and intercultural 
contexts. The present research examines the relationships and interlinkages of climate change 
and sustainable development in a comparative assessment of a suburban community with a local 
university within the central Andes (Cusco, Southern Peru). The main objective is to analyze 
both viewpoints for the discovery of new solutions to the climate/development antagonism 
through their combination. A thematic analysis pointing at a diverse set of climatic and socio-
economic characteristics allows identifying eight statements and twenty themes concerning 
climate change and sustainable development. Despite the diversity of cultural worldviews, 
evidenced by the Andean community being more problem-oriented whereas the academia points 
to collective solutions, both interviewee groups also share common perceptions, particularly 
about waste management. The comparative analysis of Peruvian academic and non-academic 
perceptions in Cusco offers a transversal viewpoint on the local impacts of national and global 
development, contributing to the construction of public awareness. Furthermore, this study 
provides transferable insights for tackling with long-term sustainability of developing countries, 
towards the transformation of inclusive and more resilient cities and communities as part of 
the achievement of the Sustainable Development Goals. 
Keywords: sustainable development goals, climate change impacts, community-based adapta-
tion, academic knowledge

1. Introducción

Para la resolución de problemas ambientales, se hacen necesarios enfoques cualitativos 
interdisciplinarios que integran percepciones no académicas al conocimiento formal 
(Capstick, Whitmarsh, Poortinga, Pidgeon y Upham, 2015; Hamilton y Keim, 2009; 
Weber, 2010; Wolf y Moser, 2011). Analizar las percepciones del cambio climático 
antropogénico (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2014) es, por 
lo tanto, fundamental para formular la construcción del desarrollo sostenible, un 
proceso que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
del futuro (United Nations World Commission on Environment and Development, 
1987). Además, tanto el cambio climático como el desarrollo sostenible son fenómenos 
geográficamente dependientes: la situación natural y social única de América del 
Sur exige una delimitación más clara de las percepciones en la región. La diversidad 
existente a nivel de latitud y altitud en efecto generó importantes diferencias culturales 
a lo largo de la cordillera de los Andes, persistiendo hasta la actualidad bajo la forma 
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de un conjunto de creencias y tradiciones moldeadas por las diferentes variaciones 
climáticas relacionadas con la geografía a lo largo de la historia.

De hecho, si bien hoy en día se informan claramente los múltiples impactos del 
cambio climático para los trópicos (IPCC, 2014; Thompson, 1975), las percepciones 
de este están determinadas por factores culturales, contextuales y psicológicos complejos 
(American Psychological Association, 2009). Además, los conocimientos tradicionales 
determinados culturalmente son útiles para el manejo sostenible de los recursos naturales 
(Reyes-García, 2007), específicamente para las comunidades a nivel local (Leonard, 
Parsons, Olawsky y Kofod, 2013). La integración del conocimiento indígena como 
un proceso de fusión (Tress, Tress y Fry, 2007) está presente en la sección Impacto, 
Adaptación y Vulnerabilidad del informe del IPCC utilizado (2014; Smith y Sharp 
2012) y se enfatiza la legitimidad misma de tal sabiduría local según la literatura 
existente (Calheiros, Seidl y Ferreira, 2000; Mackinson y Nottestad, 1998; Marin 
y Berkes, 2013; Nygren, 1999; Raymond, Fazey, Reed, Stringer, Robinson y Evely, 
2010). Por tanto, la interacción de las comunidades académicas y no académicas a 
través de la complementariedad es un requisito para la adaptación al cambio climático 
(Naess, 2013) y el desarrollo sostenible resultante (Eriksen y Brown, 2011; Pohl, Rist, 
Zimmermann, Fry, Gurung, Schneider, Speranza, Kiteme, Boillat, Serrano, Hadorn 
y Wiesmann, 2012), ya que la coproducción de conocimiento permite la integración 
de diferentes sabidurías (Ziervogel, Van Garderen y Price, 2016).

En consecuencia, el proyecto peruano Manejo Sostenible de Suelos y Agua en 
Laderas [MASAL] incluye actividades comunicativas (Cooperación Suiza en Perú 
[COSUDE], 2007) como parte de una cooperación entre Suiza y el gobierno peruano. 
En efecto, el proyecto MASAL fue diseñado y organizado en parte por representantes 
de la universidad pública local Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
[UNSAAC] para una implementación en el contexto culturalmente específico de Cusco. 
Además, la comunicación para el desarrollo ha sido organizada durante medio siglo en 
América Latina (Ramiro, 2006) y el proyecto MASAL ilustra tal comunicación bilateral 
y horizontal sobre los recursos naturales en los Andes, apuntando a la participación 
comunitaria (Calheiros, Seidl y Ferreira, 2000).

Es cierto que, para la implementación a largo plazo, el desarrollo sostenible debe 
construirse de abajo hacia arriba, incluidos los miembros de la comunidad, entre 
otros, para cerrar la brecha entre los impactos climáticos y las estrategias de adapta-
ción (Galarza, Gómez y Gonzales, 2002; Janetos, Malone, Mastrangelo, Hardee y de 
Bremond, 2012; Mastrandrea, Heller, Root y Schneider, 2010). Las comunidades 
interpretativas son definidas por Leiserowitz (2009) como grupos de individuos que 
comparten imágenes afectivas, valores y características sociodemográficas mutuamente 
compatibles, su identificación empírica es necesaria para una comunicación efectiva, 
incluso si siempre existen variaciones entre los individuos (Hine, Reser, Phillips, 
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Cooksey, Marks, Nunn, Watt, Bradley y Glendon, 2013). Heras (2008) también señala 
la existencia de «comunidades interpretativas» sobre el cambio climático, segmentos 
de público que conceptualizan el problema y responden a él de diferentes formas: las 
comunidades académicas y no académicas estudiadas constituyen en la actualidad 
dichas comunidades interpretativas.

Un módulo del proyecto MASAL para la interacción grupal se ocupa particular-
mente del cambio climático local: se establecen vínculos con el desarrollo sostenible, 
mezclando conocimientos científicos y tradicionales. El objetivo de desarrollo sostenible 
11 formulado por las Naciones Unidas para 2030 tiene como objetivo «hacer que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles» 
(United Nations, 2018). El presente estudio aborda la meta 11.3 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para «mejorar la urbanización inclusiva y sostenible y la capa-
cidad de planificación participativa […] de asentamientos humanos […]» mediante el 
estudio de las percepciones sobre las relaciones e interrelaciones del cambio climático 
y el desarrollo sostenible. Además, la meta 13 de los ODS sobre cambio climático 
incluye la concienciación pública en su meta 13.3, un objetivo directo de la entrevista 
del presente estudio.

El cambio climático y el desarrollo sostenible tienen múltiples vínculos que carecen 
de integración en la literatura existente (Fuso Nerini, Sovacool, Hughes, Cozzi, 
Cosgrave, Howells, Tavoni, Tomei, Zerriffi y Milligan, 2019; Robinson, Bradley, Busby, 
Connor, Murray, Sampson y Soper, 2006; Robinson y Herbert, 2001) pero pueden 
considerarse predominantemente negativos. Su estrecha interdependencia determina 
una relación crítica entre ambos fenómenos (Hine et al., 2013) que es crucial para 
la formulación de políticas integradas (Pinkse y Kolk, 2012), se analiza en la sección 
de afirmaciones del presente estudio. Por otro lado, el conocimiento indígena ha sido 
tradicionalmente excluido de la academia (Dei, 2000) y es un elemento fundamental 
para el enfoque integrador mencionado acerca de cambio climático y de desarrollo 
sostenible (Pinkse y Kolk, 2012). En el presente estudio, se alude brevemente a la 
cosmovisión como el total de perspectivas, conceptualizaciones y valorizaciones que 
determinan las visiones del mundo y las relaciones (Magni, 2017), enfoque central 
en cualquier estudio de percepción. De hecho, la figura de la Pachamama como otros 
supuestos epistemológicos u ontológicos andinos producen fricciones con la retórica 
aceptada y nutren el diálogo necesario para el discurso del desarrollo internacional 
(Harris, 2017): la interrelación entre percepción académica y no académica surge de 
las consideraciones anteriores.

Por lo tanto, se realizó una comparación completa entre las percepciones del cambio 
climático y del desarrollo sostenible, dentro y fuera de la academia, en la ciudad de Cusco, 
Perú, en 2017. En términos prácticos, una entrevista de diez preguntas —utilizando 
el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (2014) y del proyecto MASAL peruano 
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(COSUDE, 2007) como base— se realizó en la comunidad andina de San Pedro, 
así como para un grupo de la UNSAAC, para una muestra de 110 personas cada 
uno. En este contexto, el siguiente estudio mixto es tanto cualitativo a través del 
análisis temático de las entrevistas como cuantitativo a través de su análisis estadís-
tico. La hipótesis de investigación es que los grupos de San Pedro y UNSAAC tienen 
percepciones opuestas del cambio climático y del desarrollo sostenible, el objetivo es 
identificar interrelaciones (Fuso Nerini et al., 2019) en las percepciones académicas y 
no académicas del cambio climático como una línea de base potencial para el proceso 
de consecución de los ODS.

2. Materiales y métodos

Fundamentalmente, la investigación se basa en el Quinto Informe de Evaluación del 
IPCC (2014) reconocido internacionalmente y en un Proyecto Peruano de Manejo 
Sostenible de Suelos y Agua en Laderas (MASAL, COSUDE, 2007). El objetivo central 
del proyecto participativo MASAL es reducir las vulnerabilidades al cambio climático, 
constituye un ejemplo de medidas de adaptación en los países en desarrollo (Adger, 
Agrawala, Qader Mirza, Conde, O’Brien, Pulhin, Pulwarty, Smit y Takahashi, 2007). 
La relación entre el cambio climático y el desarrollo sostenible se sustenta así a nivel 
global y local en el paso A (Figura 1), que sugiere desarrollar una entrevista que analice 
las percepciones de ambos fenómenos en el paso B.

Figura 1. Pasos metodológicos
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Para la entrevista se desarrollaron diez preguntas exploratorias semiestructuradas 
con los dos documentos de manera equitativa: las respuestas científicas a las cinco 
primeras preguntas podían encontrarse en el proyecto MASAL peruano (COSUDE, 
2007) y las otras cinco en el informe del IPCC (2014), como se muestra en el anexo. 
De una revisión de los estudios de percepción del cambio climático en América del 
Sur, alrededor del 77% también se realiza a través de entrevistas semiestructuradas 
(Forero, Hernández y Zafra, 2014). Además, se utilizan métodos bottom-up (Van Aalst, 
Cannon y Burton, 2008) e integrados (Dowlatabadi y Morgan, 1993): las preguntas 
están destinadas a dejar libertad al encuestado para un análisis de percepción integral; de 
hecho, estas preguntas están dirigidas personalmente y contextualizadas para apuntar a 
una comunidad humana específica en Cusco, Perú. La entrevista resultante trata de los 
efectos, causas y soluciones del cambio climático y el desarrollo sostenible de manera 
equitativa y el protocolo de entrevista consta de nueve datos de identidad entregados 
voluntariamente seguidos de las diez preguntas secuenciales: el formato completo está 
presente en el anexo de igual manera.

La comunidad de San Pedro (Asociación Provivienda San Pedro) es una joven 
asociación de vecinos fundada en 2003 que se encuentra en las afueras de la ciudad 
de Cusco como se muestra en la Figura 2. Su vulnerabilidad al cambio climático se ve 
agravada por la falta de servicios públicos como suministro público de agua, poniendo 
en peligro su desarrollo sostenible y motivando la selección de la comunidad para la 
presente investigación en el paso C (Figura 1). San Pedro se considera una comunidad 
humana de acuerdo con la definición de Mesa, Pérez Muñoz, Darío y Agudelo (2013) 
que enfatizan la importancia de su territorio, del autogobierno y de la solidaridad 
entre sus miembros. De los 540 miembros oficiales registrados en una lista de 2016, 
solo una pequeña parte vive en la tierra que posee en la comunidad: la población 
residencial real, incluidos todos los familiares, puede estimarse en aproximadamente 
2000 personas o más.

Con base en la lista, se calculó estadísticamente una muestra n para un estudio de 
percepción cualitativa en el paso D utilizando una fórmula recomendada por Aguilar-
Barojas (2005) para un muestreo confiable y representativo para el grupo de San Pedro. 
Se eligió un grupo correspondiente dentro de la UNSAAC, representante local de la 
academia científica, conformado por noventa estudiantes de la Maestría en Cambio 
Climático y Desarrollo Sostenible de la Facultad de Agronomía y por veinte profesores 
de diferentes carreras relacionadas con los dos temas clave de este trabajo de investiga-
ción. La Tabla 1 muestra la diversidad existente en antecedentes educativos entre los 
dos grupos. Primero se realizó una validación de la entrevista con cuatro individuos 
de San Pedro, induciendo algunas modificaciones en la formulación y presentación.
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Figura 2. Ubicaciones de Cusco, Perú en América del Sur y los dos grupos de entrevistados 
en Cusco: la comunidad de San Pedro y la universidad pública UNSAAC

Las 110 entrevistas reales se realizaron en el paso E entre los meses de junio y 
diciembre de 2017, la mayoría de ellas en la comunidad de San Pedro —específica-
mente en la parada de buses de San Pedro para la mayoría— y algunas en puntos de 
encuentro específicos en la ciudad de Cusco, así como por teléfono. El entrevistador 
tomó notas utilizando principalmente palabras clave que facilitan una posterior iden-
tificación de temas. Aunque la mayoría son entrevistas personales, algunas también se 
realizaron en grupos en lugares estratégicos de la comunidad, con el fin de permitir 
una comunicación más fácil y cómoda con los miembros de la comunidad San Pedro.

Por tanto, la selección de la muestra es no probabilística y dicho muestreo por 
conveniencia no autoriza la generalización. Además, solo el 28% del grupo San Pedro 
pertenece oficialmente a la comunidad (Tabla 1). Sin embargo, el error inducido en 
la caracterización de la muestra no se considera significativo debido a un origen social 
similar de los otros entrevistados en el área de la comunidad.

En cuanto al análisis de las 220 entrevistas, en un primer paso, los resultados a las 
diez preguntas se analizaron de manera independiente y detallada, de tal manera que, 
a partir de la pregunta 1 de la entrevista, se pudo calcular un promedio de incremento 
de temperatura promedio reportado de 16°  C para el grupo experimental contra 
1,98 °C para el grupo testigo. Sin embargo, incluir información de este tipo no se reveló 
coherente en un estudio con una visión integradora de desarrollo. Por lo tanto, en 
cuanto a los resultados no numéricos de las siguientes preguntas que demostraron tener 
una variabilidad y complejidad alta, se optó por el uso de una metodología diferente. 
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Tabla 1. Caracterización de la muestra a nivel nacional y comunitario  
y por ubicación y nivel educativo

Categoría
Porcentaje grupal

Total 
San Pedro UNSAAC

Membresía de la Asociación Provivienda San Pedro

Socio oficial 28,2% 0% 14,1%

Familiar 2,7% 0% 1,4%

Otros 69,1% 100% 84,5%

Lugar de residencia

Cusco 30,9% 100% 65,5%

San Pedro 69,1% 0% 36,4%

Nivel educativo

Sin educación formal 0,9% 0% 0,5%

Escuela primaria 19,1% 0% 9,5%

Colegio secundario 57,3% 0% 28,6%

Educación superior 20% 100% 60%

Existen datos faltantes en la categoría de nivel educativo para el 2,7% del grupo San Pedro.

En primer lugar, se realiza un recuento de afirmaciones destacadas realizadas 
voluntaria y espontáneamente a lo largo de las diez preguntas e independientemente 
de ellas en cuanto a la relación causal de ambos fenómenos, clave para la atribución 
de responsabilidad y nuevas actitudes políticas (Mo Jang, 2013). Se encuentra que el 
cambio climático está perjudicando (declaración 1.1) o favoreciendo (declaración 1.2) 
el desarrollo sostenible, o haciendo ambas cosas al mismo tiempo (declaración 1.3). 
También se consideran las declaraciones espontáneas de ausencia de cambio climático 
(declaración 2.1) o de desarrollo sostenible (declaración 2.2), así como las relacionadas 
con la cosmovisión andina: considerada como cambiante (declaración 3.2) o no (decla-
ración 3.1); el renacimiento cultural (declaración 3.3) también es priorizado por un 
porcentaje de entrevistados.

En efecto, la cosmovisión andina es el resultado de un proceso sociohistórico que 
tuvo lugar en el variado contexto geográfico de la cordillera de los Andes, situada en 
el flanco occidental de América del Sur (Pérez Cruz, 2018): el clima siempre ha sido 
un factor importante en la diferenciación de la cosmovisión andina. Por ejemplo, 
El Niño Oscilación del Sur, actualmente exacerbado por los impactos del cambio 
climático, es una variación climática periódica que ha influido en la cosmovisión 
andina durante siglos.
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Además, el análisis temático (Aronson, 1995) se utiliza para identificar veinte temas 
diferentes relacionados con el cambio climático y el desarrollo sostenible que aparecen 
en respuesta a cualquiera de las diez preguntas del grupo de San Pedro; se emplean los 
mismos temas para analizar los resultados del grupo de la UNSAAC. La lista en orden 
de identificación temática de la Figura 3 caracteriza cada tema seleccionado por una o 
dos palabras más utilizadas por el entrevistado y que se refieren a problemas o iniciativas 
locales. Durante el análisis de los datos, rotuladores de colores permitieron señalar los 
temas en las notas escritas recogidas a través de las entrevistas de la muestra de San Pedro, 
el orden de numeración simplemente corresponde al número de identificación.

Algunos temas no son evidentes por su formulación: a modo de aclaración, el tema 
8 se refiere a las consecuencias nocivas que el cambio climático puede producir en la 
salud, el tema 9 al efecto negativo que producen en el clima los vehículos públicos o 
privados a través de la emisión de gases. En el tema 10, las industrias o empresas son 
percibidas como los principales culpables de los efectos negativos relacionados con el 
cambio de clima; el tema 13 denominado «cambio climático» está conformado por 
todas las expresiones que los medios de comunicación transmiten en torno al fenómeno: 
«calentamiento global», «efecto invernadero» o «capa de ozono» entre otros. El tema 
17 se refiere principalmente a los hábitos o productos orgánicos en la agricultura y 
el trabajo agrícola, el tema 19 no es más que el uso de la palabra «medio ambiente», 
que se considera que denota una inclinación hacia la conciencia de la necesidad de su 
protección en el contexto de cambio climático. El tema 20 se refiere al origen divino 
del cambio climático.

Figura 3. Colección de temas
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En cuanto al análisis estadístico realizado para estos datos, el porcentaje de mención 
de un tema específico por individuo es la herramienta más sencilla utilizada. También 
se utilizó una correlación cruzada de Pearson en la Tabla 4: revela hasta qué punto 
los grupos de San Pedro y UNSAAC coinciden en sus percepciones generales sobre el 
cambio climático y el desarrollo sostenible.

3. Resultados

El análisis de afirmaciones voluntarias muestra que los grupos de San Pedro y UNSAAC 
tienen una percepción generalmente similar sobre la relación general entre el cambio 
climático y el desarrollo sostenible: de acuerdo con la declaración 1.1, el cambio 
climático tendría un impacto negativo sobre el desarrollo sostenible. Sin embargo, la 
declaración está más marcada en el grupo de San Pedro. La ambivalencia en el grupo 
UNSAAC se expresa mejor por el mayor porcentaje de entrevistados que afirman 
que el cambio climático tendría un impacto contradictorio en el desarrollo sostenible 
(afirmación 1.3): lo perjudicaría y lo favorecería como se muestra en la Tabla 2.

La ausencia de ambos fenómenos solo es mencionada por una minoría en ambos 
grupos (afirmaciones 2.1 y 2.2). De esta manera, es interesante notar que nadie se refiere 
a la ausencia de desarrollo sostenible en el grupo San Pedro (declaración 2.2), mientras 
que ocurre en el grupo UNSAAC. Por el contrario, algunas respuestas se relacionan 
con la cosmovisión andina: mientras la mayoría de los representantes universitarios 
confirman que esta cosmovisión está cambiando (afirmación 3.2), la mayoría de los 
habitantes de San Pedro sostienen que no (afirmación 3.1): la revaloración cultural es 
pedida solo por el medio académico (declaración 3.3).

Tabla 2. Porcentaje de afirmaciones en ambos grupos

Afirmación
Porcentaje grupal

San Pedro UNSAAC

1.1. Cambio climático perjudica desarrollo sostenible
1.2. Cambio climático favorece desarrollo sostenible
1.3. Cambio climático perjudica y favorece desarrollo sostenible

55%
20%
10%

33%
15%
20%

2.1. Ausencia de cambio climático
2.2. Ausencia de desarrollo sostenible

4%
0%

9%
3%

3.1. Cosmovisión andina sigue igual
3.2. Cosmovisión andina cambia
3.3. Necesidad de recuperación cultural

52%
39%
1%

28%
49%
35%
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Adicionalmente, se presenta en la Tabla 3 una selección de citas consideradas rele-
vantes por grupo, para ilustrar la diversidad del tipo de contenido recolectado a través 
de las entrevistas y que llevó a la elección de un análisis temático.

Tabla 3. Selección de citas relevantes en ambos grupos

Citas extraídas de las entrevistas

Grupo San Pedro Grupo UNSAAC

«el humano, un animal de costumbres» «la comunicación sigue débil»

«proyecto de huerto» «el enfoque del desarrollo debe darse desde la 
Amazonía»

«el peligro de las sequías» «realización de diagnóstico participativo»

«construir un baño seco» «el conocimiento ancestral de deshidratación de 
alimentos»

«utilidad de los inventos caseros» «la presencia del eucalipto está exagerada»

«la legislación es lo que falta» «la importancia del enfoque holístico»

Luego, la Figura 4 presenta los resultados de las entrevistas para los grupos de 
San Pedro y UNSAAC en términos de porcentajes de las muestras por tema: los cinco 
porcentajes más altos se destacan para cada grupo. Una similitud general e inesperada 
en la percepción se destaca por dos resultados coincidentes entre los cinco, el tema 6 
(calor) y el tema 14 (gestión de residuos). De hecho, la correlación cruzada de Pearson 
realizada en la Tabla 4 entre los resultados total de ambos grupos para cada pregunta 
revela un coeficiente significativo de 0,58, lo que confirma la similitud general de las 
percepciones académicas y no académicas. La precisión adicional del valor numérico 
correspondiente a cada frecuencia en la misma tabla permite detallar los resultados 
presentados en la Figura 4.

En concreto, el calor (tema 6) es mencionado por más del 10% de los entrevistados 
en ambos grupos, un resultado muy superior a cualquier otro, mientras que el tema 14 
(residuos sólidos) es especialmente digno de mención porque también es mencionado 
por un 10% de ambos grupos aproximadamente, conformando dos temas primarios 
comunes. Sin embargo, también aparecen algunas diferencias interesantes. En el grupo 
de San Pedro, los temas secundarios de los tres siguientes porcentajes más altos son, en 
orden de importancia: tema 4 (frío), 11 (contaminación) y 12 (quemas); mientras que 
en el grupo UNSAAC el tema 7 (agua), 16 (educación) y el tema 15 (reforestación) 
se pueden destacar entre los cinco porcentajes más altos.
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Figura 4. Frecuencia de respuesta (%) en el grupo San Pedro (barras azules) y UNSAAC 
(barras naranjas) para cada tema (Figura 3)

Tabla 4. Correlación de Pearson entre la frecuencia de respuesta promedio expresada en 
porcentaje en el grupo de San Pedro y UNSAAC

Tema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

San Pedro 5,6 6,5 0,6 9,1 2,9 10,7 4,5 1,9 2,1 1,9 8,1 7,2 4,3 10,2 6,8 4,9 2,9 4,9 3,5 1,4

UNSAAC 1,9 6,0 0,7 4,6 3,9 13,1 11,0 3,4 3,4 2,1 2,8 3,4 4,0 9,0 8,7 9,7 6,3 3,7 1,9 0,1

Correlación 
de Pearson 0,58

2. Discusión 

Para ambos grupos, la UNSAAC y la comunidad de San Pedro en Cusco, el cambio 
climático tiene una influencia negativa en el desarrollo sostenible. Este hallazgo 
general está en línea con la investigación internacional (IPCC, 2014). De hecho, las 
percepciones analizadas muestran patrones similares en comparación con un estudio 
de percepción general del cambio climático en América del Sur realizado por Forero, 
Hernández y Zafra (2014). Los autores mencionan explícitamente la percepción de 
aumento de temperatura para el 91,2% de las muestras, correspondiente al predominio 
del tema 6 en la presente investigación, así como las percepciones de cambios en las 
precipitaciones (tema 2) y cambios en los hábitos culturales (afirmación 3.2). 

El análisis de las entrevistas, tanto en la comunidad de San Pedro como en la 
UNSAAC, destaca que la gestión de residuos sólidos adopta un papel clave tanto 
para la resiliencia al cambio climático como para el logro del desarrollo sostenible a 
largo plazo, ya que conecta actividades del día a día con cambios atmosféricos a nivel 
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macro. La mejora de la infraestructura pública representa un paso importante para 
enfrentar los desafíos de los impactos del cambio climático y, por lo tanto, contribuir 
al desarrollo sostenible en la región (Glave Testino, 2009). De hecho, la meta 6 del 
ODS 11 menciona específicamente el papel de la gestión de residuos en los impactos 
ambientales de las ciudades (United Nations, 2018). Adger, Huq, Brown, Conway, 
y Hulme (2003) destacan que las barreras a la acción de adaptación frente al cambio 
climático radican en factores sociales, culturales e institucionales, además de la falta 
de información disponible para las personas.

En los temas secundarios, el grupo de San Pedro alude a un aspecto olvidado del 
cambio climático al subrayar la vulnerabilidad creada por las bajas temperaturas. 
Además, la contaminación es evidente en Cusco a través de la reducción de la calidad 
del aire, y las quemas para el renuevo de la fertilidad del suelo son parte de una tradi-
ción andina. En general, los habitantes de San Pedro enfatizan entonces los aspectos 
negativos prácticos relacionados con el cambio climático y el desarrollo sostenible. Por el 
contrario, el grupo UNSAAC se centra en temas públicos positivos como la reforesta-
ción y la educación, transmitiendo la idea de proceso y construcción. La mención del 
agua y su cuidado es simbólica, en contraposición al fuego de las quemas mencionado 
por el grupo San Pedro.

3. Conclusiones

En resumen, si bien ambos grupos de entrevistados comparten percepciones comunes 
sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible, los habitantes de San Pedro parecen 
estar más orientados hacia los problemas, subrayando la permanencia de desafíos 
socioeconómicos como la falta de infraestructura pública, mientras que la academia 
apunta a soluciones colectivas, enfatizando el ritmo y la magnitud del cambio necesario. 
La diversidad es clave para la resiliencia, como señalan (Bahadur, Ibrahim y Tanner, 
2013), allanando el camino para un desarrollo alternativo (Robinson et al., 2006). 
El enfoque inverso de orientación de ambos grupos estudiados en esta investigación 
sugiere nuevas vías políticas a ser descubiertas a través de métodos antropológicos como 
las entrevistas semiestructuradas.

Por lo tanto, se necesita un diálogo más activo entre científicos y no científicos para 
elaborar respuestas a los efectos contextualizados del cambio climático, un diálogo que 
fomente mecanismos efectivos para construir sobre el desarrollo sostenible a través 
de la conciencia pública (Beg, Morlot, Davidson, Afrane-Okesse, Tyani, Denton, 
Sokona, Thomas, La Rovere, Parikh, Parikh y Rahman, 2002). De hecho, la agenda 
actual del Gobierno Regional en Cusco ya incluye estrategias para mejorar la comuni-
cación relacionada con los impactos del cambio climático y la adaptación (Gobierno 
Regional Cusco, 2017). Sin embargo, se necesita más investigación para contextualizar 
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adecuadamente estas políticas y alcanzar la meta 3 del ODS 11 para una urbanización 
sostenible. Forero, Hernández y Zafra (2014) afirman que los estudios de percepción 
potencialmente apoyan el diseño de acciones adaptativas. La gestión de residuos sólidos, 
reconocida como un componente importante del desarrollo sostenible, puede orientar 
la toma de decisiones y las iniciativas locales relacionadas en América Latina a través 
de políticas ambientales específicas que hagan hincapié en la reducción, reutilización 
y reciclaje de residuos en el contexto urbano.

El presente estudio se centra en examinar las percepciones de una comunidad 
andina y una universidad pública. Hasta cierto punto, los resultados correspondientes 
podrían estar sesgados por el diseño unilateral, así como por un conjunto de preguntas 
y entrevistados no idealmente representativos, como parte del esfuerzo realizado para 
adaptarse a circunstancias locales. A pesar de estas deficiencias, el presente documento 
puede proporcionar una guía para futuros estudios de percepción, particularmente 
en países en desarrollo donde las diferentes cosmovisiones generalmente se mezclan 
con el conocimiento científico sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible. 
Adicionalmente, se recomienda el uso de la educomunicación. Este enfoque fomenta 
formas de aprendizaje colaborativo y de coproducción de conocimiento reconociendo 
la importancia del intercambio horizontal entre comunicadores y comunicantes, entre 
actores académicos y no académicos dentro de un proceso de abajo hacia arriba (Enca-
lada, 2015; Oliveira Soares, 2000). Involucrar a las comunidades locales en la toma 
de decisiones es un paso importante para la formulación de políticas efectivas (Forero, 
Hernández y Zafra, 2014), que mejoran entonces las capacidades de adaptación para 
hacer frente a los efectos cada vez más adversos del cambio climático, al cumplir las 
condiciones necesarias para un desarrollo sostenible (Adger, Huq, Brown, Conway, y 
Hulme, 2003). 
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Anexos 

ENTREVISTA

 Agradecemos su participación en este estudio, servirá a elaborar nuestra tesis de maestría 
en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste 
a 10 preguntas sobre su percepción de la relación entre Cambio Climático y Desarrollo 
sostenible, tomando el tiempo que considera necesario.

Para fines estadísticos, queríamos recoger alguna información personal de los partici-
pantes. No se divulgará, se manejará en la confidencialidad y será usada solamente para 
garantizar la validez científica de nuestro estudio. Podrá revisar las notas correspondientes 
a sus respuestas al final de la entrevista.

Nombre:    Apellido:
Edad:    Género:
Instrucción:    Estado civil:
Dirección:     Número de DNI:
Número de teléfono:
Doy mi consentimiento para el procesamiento de mis respuestas al cuestionario «Adapta-

ción al Cambio Climático» en el marco de la tesis de la estudiante Marianne Claire Weibel.
¡Muchas gracias por su colaboración!                        Firma: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Entre 1900 y 2000, ¿cómo ha cambiado la temperatura de su región? 

2. ¿Cómo definiría el Cambio Climático?

3. ¿Qué prácticas actuales deberíamos cambiar para luchar contra el Cambio Climático?

4. ¿Qué tecnologías o conocimientos podrían ayudar en este proceso para las actividades 
campesinas?

5. ¿Qué acciones podría realizar individualmente en su comunidad?

6. ¿Cuál es la diferencia entre Cambio Climático y Variabilidad Climática?

7. ¿Cuáles son los impactos culturales de ese cambio, en las prácticas ancestrales o las creencias?

8. ¿Qué es la adaptación basada en la comunidad para usted?

9. ¿Qué oportunidad considera que existe gracias al Cambio Climático?

10. ¿Qué relación hace entre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible?


