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a. Fundamentación y descripción 

 

El cambio climático es uno de los problemas ambientales complejos más graves o, quizá el más 
grave, al que nos enfrentamos en la actualidad ya que afecta a todo el planeta y tiene una 
enorme inercia, por lo no puede detenerse “a voluntad”, de repente. Además, tiene un carácter 
retroalimentativo, es decir, los propios efectos del cambio climático contribuyen a forzar el 
efecto invernadero natural y acentúan el calentamiento global. Es por eso que el tema está hace 
décadas en el debate público para tratar de revertir el proceso y buscar soluciones. 

 
Este debate sobre el cambio climático se da en una sociedad basada en la ciencia y la tecnología, 
que se encuentra inmersa en un camino evolutivo muy rápido que produce incertidumbre, en 
términos de Beck (2006), la sociedad del riesgo. Por otro lado el debate estuvo tradicionalmente 
dominado por la voz de los “científicos” (de las ciencias físico- naturales) que advertían a los 
políticos de la gravedad de la situación (pero éstos no tomaban acción), por eso es necesario 
que las ciencias sociales participen aún más y sean tenidas en cuenta. 

 
El cambio climático debe ser considerado como un hecho social, tanto por causas (el modelo 
energético contaminante de combustibles fósiles; los grandes cambios de usos del suelo – 
urbanización, ganadería, entre otros); como por sus consecuencias, ya que son las sociedades 
quienes están siendo afectadas por el cambio climático (aunque a veces no 
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coinciden quienes causan el cambio climático y quienes son los afectados). 
 
Además, las publicaciones oficiales del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC) han instalado una terminología para el abordaje y el debate sobre el cambio climático 
que fue tomada acríticamente y utilizada incluso por científicos sociales. Por ejemplo, el 
concepto de resiliencia se ha utilizado como un término discursivo del poder para legitimar, 
de cierto modo, el cambio climático como un proceso más en la historia geológica de la 
Tierra, y así se pueden difuminar las responsabilidades específicas de los causantes de esta 
transformación acelerada del planeta y nos obliga a adaptarnos a esta nueva forma de vida. 

 
Por otro lado, el impacto del cambio climático afecta a hombres y mujeres de forma desigual. 
La degradación ambiental, que tiene graves consecuencias para todos los seres humanos, 
afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, sector altamente 
representado por mujeres. 

 
La persistencia de normas sociales y culturales discriminatorias, como el acceso desigual a 
la tierra, al agua y otros recursos, así como la falta de participación de las mujeres en las 
decisiones relativas a la planificación y la gestión ambiental, hacen que a menudo sean más 
vulnerables que los hombres ante los efectos del cambio climático. 

 
Entendemos que los/las geógrafos/as, como científicos/as sociales deben tener un 
conocimiento integral de la problemática compleja del cambio climático en sus diferentes 
dimensiones (físicas, socioeconómicas, políticas...), comprender las diferentes posturas, 
analizar con sentido crítico las proyecciones, escenarios futuros y publicaciones oficiales del 
IPCC y evaluar sus posibles impactos en las sociedades y ecosistemas. 

 

Objetivos: 
El objetivo del curso es proporcionar herramientas teóricas y metodológicas para tener una 
comprensión integral del problema ambiental complejo del cambio climático a partir de sus 
dimensiones físico-naturales, sociales, económicas y políticas, así como las consecuencias 
que se derivan en las políticas públicas, y las acciones dirigidas a prevenirlo y 
contrarrestarlo. Son objetivos específicos de este seminario que las/los estudiantes 
adquieran la capacidad de: 

 
● Explicar la estructura y el funcionamiento del sistema climático, distinguiendo 
variaciones del clima en distintas escalas de tiempo 
● Presentar y discutir críticamente las formas de abordaje y conceptos relacionados 
con el cambio climático; 
● Manejar herramientas metodológicas para analizar y diagnosticar las diferentes 
dimensiones de este problema; 
● Comprender los distintos factores (naturales y sociales) que actúan afectando al 
clima de la Tierra. 
● Comprender los fundamentos y limitaciones de los modelos climáticos y de las 
proyecciones climáticas a futuro. 
● Abordar críticamente los documentos oficiales sobre el cambio climático. 
● Combinar conceptos de las ciencias naturales y sociales en un enfoque 
interdisciplinario



 

 

● Trasladar el cambio climático a la enseñanza en el aula. 
 
Este Seminario de Graduación puede ser cursado por estudiantes que hayan optado por 
las dos orientaciones de la Carrera (natural y social). 

 
 
b. Contenidos: 

 

Unidad 1: INTRODUCCIÓN: El Cambio Climático como problemática ambiental a nivel 
global que requiere un abordaje interdisciplinario. La sociedad del riesgo. Impactos del 
cambio climático. Vulnerabilidad, mitigación, adaptación, resiliencia. 

 
Unidad 2: LOS ASPECTOS FÍSICO-NATURALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 
Variabilidad Climática y sus causas. Variabilidad climática en el pasado. Balance de 
radiación tierra-atmósfera. Forzante radiativo. Potencial de calentamiento. Tiempo de 
reciclado y residencia. Gases de efecto invernadero. Ciclo natural, emisiones 
antropogénicas. Escenarios climáticos. Modelos de simulación climática. Tendencias e 
impactos. 

 
Unidad 3: VULNERABILIDAD SOCIAL FRENTE A RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO 
CLIMÁTICO. El riesgo en la sociedad moderna. Vulnerabilidad social frente a desastres y 
al cambio climático. La relación entre el género y el cambio climático. Experiencia desigual 
ante el cambio climático de Mujeres y hombres: efectos desiguales, y soluciones distintas. 
Instrumentos internacionales y nacionales relativos a la igualdad de género y al cambio 
climático. 

 
Unidad 4: MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO Y ACCIONES A NIVEL 
INTERNACIONAL. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). El Protocolo de Kyoto. El acuerdo de París. Principales cuestiones de 
negociación y multiplicidad de intereses en juego. Mecanismos de financiación. Acciones 
para contrarrestar el cambio climático. Transición energética. 

 
Unidad 5: EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ARGENTINA. Variabilidad y cambio climático 
observado: campos medios de precipitación y temperatura y eventos extremos. Escenarios 
climáticos del siglo XXI. Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina a la 
CMNUCC e Informes Bienales de actualización. Aspectos institucionales y políticas. Efectos 
del cambio climático en las ciudades. Integración de la mitigación y adaptación en la 
planificación y ordenamiento territorial. 

 
Unidad 6: CAMBIO CLIMÁTICO Y EDUCACIÓN. El desafío de la enseñanza del proceso 
de Cambio Climático como tema ambiental complejo: las múltiples visiones, perspectivas 
y dimensiones. El Cambio Climático en la currícula escolar: presencias y ausencias en el 
marco de la enseñanza secundaria y superior. Experiencias y posibles estrategias de 
abordaje. 
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d. Organización del dictado de seminario 
 

El seminario / proyecto se dicta atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL la cual 
establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo 2024. 

 
 
 

Seminario cuatrimestral 

El seminario se dictará completamente en modalidad virtual. 
 

El seminario se dictará completamente en modalidad virtual, con encuentros sincrónicos Cada encuentro 
estará dividido en dos bloques: el primer bloque se destinará a la exposición por parte de los docentes de los 
temas correspondientes a cada punto de cada unidad del programa. El segundo bloque estará destinado a 
exposiciones, debates y trabajos por parte de los estudiantes. Las actividades se organizan bajo la forma de 
trabajos prácticos que podrán consistir en lectura y análisis de bibliografía específica, consulta de materiales 
audiovisuales, entregas escritas u otras tareas que se indicarán oportunamente. Cada uno de estos trabajos 
recibirá una calificación a partir de la cual se obtendrá una nota de trabajos prácticos que se promediará con 
la nota del trabajo final integrador del seminario. Para el trabajo integrador los estudiantes deberán elegir 
alguno de los temas vistos en la materia. Además previo a la finalización de la materia deberán preparar una 
pequeña presentación oral del tema elegido para mostrar los avances alcanzados hasta ese momento. 

 
Carga Horaria: 

 

Seminario cuatrimestral 

La carga horaria mínima es de 64 horas (sesenta y cuatro) y comprenden un mínimo de 4 (cuatro) y un 
máximo de 6 (seis) horas semanales de dictado de clases. 

 
 
 
 
 
 
 

e. Organización de la evaluación 



 

 

 
 

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD)



 

 

 Nº 4428/17): 
Regularización del seminario: 

   Asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la cursada 
Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un mínimo de 4 
(cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un dispositivo definido para 
tal fin. 

 
Aprobación del seminario: 
Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador que 
será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del 
trabajo final integrador. 

 
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo 
nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no 
presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario. 

 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es 
de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización. 

 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 
EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de 
estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y 
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará 
sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes 
y los/las Profesores a cargo del seminario. 
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