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Resumen

Los diversos cambios y problemáticas ambientales que enfrentamos a nivel mundial, se deben al actuar irrespon-
sable e insostenible de todos y todas; ya que se busca, en primera instancia, el beneficio personal y no el bien
común. Desde hace décadas, en diversas cumbres mundiales se ha priorizado la conservación del medio ambiente,
llegando a importantes acuerdos; pero, que no se ha hecho realidad, lo resultados lo demuestran. Esto demues-
tra, la falta de compromiso real en la aplicación de estrategias, sobre todo educativas, que lleven a fortalecer la
conciencia ambiental de los ciudadanos. En ese sentido, el objetivo de esta investigación es conocer las diversas
temáticas ambientales y cómo estas se han priorizados en la educación de los niños, adolescentes y universitarios
hispanohablantes. Para ello, se realiza una valoración descriptiva y cuantificada de investigaciones realizadas.

Palabras claves: Cultura ambiental, cultura ecológica, educación ambiental.

Abstract

The various changes and environmental problems that we face worldwide are due to the irresponsible and unsustai-
nable act of all; since it seeks, in the first instance, personal benefit and not the common good. During decades, in
diverse world summits the conservation of the environment has been prioritized, reaching important agreements;
but that it has not come true, the results show it. This shows the lack of a real commitment in the application of
strategies, especially educational ones, that lead to strengthening the environmental awareness of citizens. In this
sense, the objective of this research is to know the various environmental issues and how these have been prioriti-
zed in the education of Spanish-speaking children, adolescents and university students. For this, a descriptive and
quantified assessment of the investigations carried out is carried out.

Keywords: Environmental culture, ecological culture, environmental education.
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1. Introducción
No es desconocido para nadie los estragos que viene causando la actual problemática ambiental en nuestro en-
torno; ocasionada esencialmente por el poco desarrollo de cultura ambiental en la humanidad, lo que se traduce
en las malas praxis ambientales; últimas investigaciones al respecto demuestran que el ser humano es el que más
ha producido impactos significativos en el ambiente desde que emergió como una especie dominante en el planeta
(Severiche-Sierra et al., 2016; Ortiz et al, 2019). Este deterioro ambiental, se viene dando con mayor celeridad desde
la revolución industrial (que se inició a mediados del S. XVIII), debido a las grandes transformaciones económicas;
que en ese entonces se suscitaron, muy importantes y necesarias para la vida del hombre (Videaux, 2018; Labra-
da, 2018); pero, sin que se previeran las consecuencias que podŕıan suscitarse en nuestro ecosistema. Estudios
demuestran que, anualmente se genera en nuestro planeta alrededor de 2,01 billones de toneladas de basura; lo
que implica, que para el 2050 se supere los 3,40 billones de toneladas de desechos (Kaza et al., 2018). En nuestro
páıs, según Informe Defensorial 181- 2019, se generan más de 7 millones de toneladas de residuos sólidos recogidos
por las municipalidades, esto sin considerar lo que acumulan en las calles, lo que debe llevarnos a una serie de re-
flexiones. Estamos en la capacidad de reafirmar y construir nuevos valores y actitudes que permitan relacionarnos
asertivamente con nuestro medio ambiente (Correa et al., 2016); y de esta manera, poder vivir sostenidamente
conservando los ecosistemas en aras de mejorar la calidad de vida. Por ello, que la cultura ambiental supone un
cambio de percepción del hombre sobre śı mismo y el mundo que lo rodea (Becerra et al., 2017; Espino et al., 2015).

Por lo que, debemos asumir estos desaf́ıos con mucha responsabilidad; y, desde tempranas edades inculcar una
sólida formación en cultura ambiental (Orbegoso, M., 2017; Espinoza & Dı̀azgranado, 2016); que permita la con-
solidación del saber ambiental, en cada uno de los niños, como medio de valoración de la realidad para una vida
digna (Finol et al., 2019); solo de esta manera, estaremos contribuyendo a que realmente se puedan alcanzar las
metas de los objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, que hasta la fecha no se vienen cristalizando. De ello,
se desprende la importancia de que la humanidad entienda de que está en sus manos, que sus acciones no sigan
dañando los recursos que nos provee la naturaleza; muy por el contrario, debemos velar todos por la conservación
de nuestro medio ambiente, cambiando rutinas de vida y sobre todo la dinámica escolar, con el fin de interiorizar
nuevos valores y actitudes proambientales (Correa et al., 2016; Caro, C., 2018). Ya que, a pesar de haber puesto
todos los esfuerzos por mantener a salvo los recursos naturales, aún sigue el deterioro ambiental; lo que denota,
la falta de conciencia, respeto y valor por la naturaleza determinando la perdida notable de la biodiversidad
(Vásquez et al., 2019). Por ello, es muy necesaria la participación y comprometida de la colectividad en el cambio
de actitud y mejora de sus hábitos de consumo; contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad del medio en
que se desenvuelven (Fernández et al., 2016). De la misma manera, las poĺıticas de estado deben garantizar la
aplicación de programas ambientales en todo el sistema educativo (Valero & Febres, 2019), fortaleciendo aśı, la
formación de cultura ambiental en la población y el respeto por su entorno. Es en este contexto, la educación
de nuestra sociedad constituye un factor primordial, para alcanzar un desarrollo sostenible, teniendo como vista
fundamental el respeto a la biodiversidad.

Para ello, es necesario partir desde la familia y los estudiantes con una pertinente educación formativa, basa-
da en la adquisición de una adecuada cultura ambiental, que se inicia desde sus primeros años, obteniéndose
buenos resultados con la aplicación de experiencias de aprendizaje relacionadas a proyectos ambientales (Bus-
tamante et al., 2017), lo que contribuye a la consolidación de su desarrollo personal. Desde esa perspectiva; y,
considerando que una eficiente cultura ambiental y conciencia ecológica en todo ciudadano, hará posible que se
pueda ir recuperando la salud de nuestra biosfera; este art́ıculo se ha planteado como objetivo analizar estudios
relacionado a la implementación de programas sobre cultura ambiental en escuelas de América Latina, desde
el 2017 hasta 2022. A través de este objetivo se pretende responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los
principales temas que favorecen el desarrollo de cultura ambiental en los estudiantes de las escuelas públicas?
¿Qué metodoloǵıas de estudios utilizaron las investigaciones revisadas? ¿Qué tipos de muestra más aportan para
el desarrollo de cultura ambiental en las escuelas?

2. Metodoloǵıa
La presente investigación se sustenta en una revisión bibliográfica de art́ıculos cient́ıficos como principales fuentes
de información y será de tipo descriptiva; ya que nos permitirá conocer costumbres y actitudes predominantes en
los grupos sociales. La variable de estudio seleccionado fue cultura ambiental (CA). La revisión bibliográfica se
llevó a cabo en las bases de datos Web o Science, Scopus, Proquest, Scielo, Dialnet, Google Académico y para la
selección de los art́ıculos se tuvo en cuenta los siguientes criterios:

• Art́ıculos que en sus t́ıtulos giren en torno a “cultura ambiental”, “conciencia ecológica” y/o “educación am-
biental”
• Art́ıculos cuyo ámbito de estudio abarquen páıses de habla hispana.
• Art́ıculos cuyos sujetos de estudio sean hispanohablantes.
• Art́ıculos publicados entre el año 2015 y octubre de 2022.
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En la búsqueda de art́ıculos relacionados a la variable de investigación se obtuvieron 55 investigaciones. Al rea-
lizar la lectura de los art́ıculos encontrados, se pudo comprobar en ellas que los temas tratados giran en torno a
“cultura ambiental”, “conciencia ecológica” y/o “educación ambiental”; además, que se encuentran en sus t́ıtulos,
resúmenes y/o palabras claves. A consecuencia de ello, se descartaron 3 art́ıculos porque no se encontraron en
su contenido el tema de la variable de estudio. Además, se descartaron 4 investigaciones por ser tesis y no art́ıculos.

Teniendo en cuenta los criterios mencionados se seleccionaron 9 art́ıculos de México, 9 de Cuba, 8 de Perú, 8
de Colombia, 5 de España y de Cuba, Venezuela y Ecuador 4 de cada uno y 1 de Chile. Al tener en cuenta los
años de publicación de los art́ıculos se obtuvo lo siguiente: 2 de 2021, 8 de 2020, 14 de 2019, 6 de 2018, 8 de 2017,
8 de 2016, 2 de 2015. Todos los art́ıculos fueron procesados y organizados en una matriz de análisis (de cons-
trucción propia). En la referida matriz, se consideraron cuatro aspectos o categoŕıas: Referencia (autor/es, año,
páıs), t́ıtulo/tema de investigación y aportes importantes directamente relacionados con la adquisición de cultura
ambiental. Luego de terminada la matriz, se siguió con la clasificación de los temas y/o aportes encontrados en
las investigaciones.

Se encontraron diversas conceptualizaciones sobre la formación de valores ambientales; como, por ejemplo, “cul-
tura ambiental es el resultado de la relación sujeto ambiente orientada a la conservación de su medio” (Pérez
de Villa et al., 2017), y otras de similares caracteŕısticas se categorizaron en aportes conceptuales. La segunda
categorización corresponde a investigaciones que muestran resultados y nivel de cultura ambiental en estudiantes
y universitarios hispanohablantes. Para la clasificación en estas dos categoŕıas se tuvo en cuenta la frecuencia con
que se tocaba el tema en las investigaciones y el aporte que estas brindan para la mejora o cambio de actitudes
ambientales.

3. Resultados
Los resultados se presentan de acuerdo con las categoŕıas mencionadas. En primer lugar, se da a conocer la
categorización que contiene los temas y el número de investigaciones que tratan sobre el mismo (Figura 1).

Figura 1: Categorización por temas de investigación.

El análisis de los resultados se presenta, partiendo desde aquellas temáticas individuales hasta aquellas de mayor
número de presencia. En la temática de conciencia ambiental, el autor (Pascuas et al, 2016) tiene como propósito
establecer que la solución a la problemática ambiental que aqueja al mundo, parte del desaf́ıo de transformar
las prácticas y proceso educativos hacia la construcción de conciencia ambiental. La segunda temática, incide en
que la crisis ambiental atenta y vulnera la dignidad que toda vida posee y para amortiguar esa vulneración se
debe propiciar el saber ambiental (Finol et al, 2019), que no solo promueva la defensa de la vida sino también la
convivencia armoniosa con la naturaleza, sin trasgredir normas que causen daños irreparables a la vida en nuestro
planeta.

La tercera temática aborda los comportamientos ambientales (Mondéjar & Vargas, 2018; Esteban 2017), las
que parten de la educación y capacitación como principales herramientas económicas para el desarrollo sostenible;
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para ella, se deben fijar en dimensiones básicas que fortalezcan el comportamiento individual. Seguidamente, la
temática relación cuerpo-naturaleza, aborda la estrecha relación que existe entre ambas (Caro, 2019). Todo ser
vivo se encuentra en permanente relación con el medio en que se desarrolla, de ah́ı que tiene la capacidad de
transformarlo para bien o mal.

El siguiente tema, los valores que se adquirieren desde niños, deben ser fortalecidos con la educación en las
escuelas y los maestros deben reflejar en sus actitudes estos valores ambientales (Mart́ınez & Valdés, 2019; Herre-
ra et al., 2016); solo aśı, se lograrán verdaderas transformaciones que lleven al mejoramiento de nuestro planeta.
Del mismo modo, tenemos el enfoque Martiano que promueve la aplicación de ese enfoque metodológico propuesto
por José Mart́ı para las escuelas cubanas (Dı́az et al, 2015). Ella se basa en un aprendizaje cient́ıfico ambiental,
que parta de su integración en el curŕıculo escolar en la formación de valores ambientales.

Por otro lado, hay 5 art́ıculos que presenta la temática de cultura ambiental. Para lograr la sostenibilidad se
requieren de estrategias educativas enfocadas al rescate ambiental (Cruz et al., 2018; Mora, 2021); la crisis am-
biental que atravesamos hoy en d́ıa es el producto de la eqúıvoca relación entre hombre y naturaleza (Marles et al,
2017) (Armesto & Vallejos, 2021); la actitud irresponsable del hombre está llevando a la destrucción de nuestro
planeta (Muñoz et al, 2020) (Vásquez et al, 2019); todos ellos coinciden en que la única manera de revertir esta
situación ambiental es a través de una adecuada educación que conlleve a la formación de cultura ambiental,
cuyas bases sean la paz, la justicia y el respeto a su entorno.

Finalmente tenemos bloque de art́ıculos relacionados a la temática de educación ambiental. (Pulido, 2018; Matos,
B (2022) manifiesta que viene a ser un proceso que permite adquirir conocimientos para la búsqueda de soluciones
a los problemas ambientales. (Esteban, 2017; Pulido & Olivera, 2018) la considera como una herramienta social
para la sostenibilidad de la naturaleza. (Severiche et al., 2016) manifiesta que para consolidar la EA es funda-
mental tener a la educación y la vida misma, como ejes transversales. (Medir et al., 2016) prioriza la inserción
de educación ambiental en la curŕıcula escolar y en todos los niveles educativos. (Ariza, 2018) enfatiza que en el
curŕıculo universitario se debe priorizar la EA en toda la malla curricular. (Morales et al., 2019) manifiesta que
se requiere que todos los ciudadanos muestren un comportamiento responsable con su ambiente. (Herrera, 2017)
priorizan la relación sociedad medioambiente como factor fundamental para la preservación de la naturaleza. (Va-
lero & Febres, 2019) centran su perspectiva en una visión centrada del hombre hacia śı mismo, sin tener en cuenta
la repercusión que sus actos ocasionan al medio ambiente. (Paccha, 2017; Mart́ınez, 2020) manifiestan que la EA
forma integralmente a la persona. (De la Peña & Vinces, 2020) considera a la EA como sinónimo de educación
para el desarrollo sostenible. (Hernández, 2020) muestra que solo con una adecuada EA se alcanzará el desarrollo
sostenible. (Espinoza, 2016) considera la importancia la EA como aprendizaje permanente, el cual se consolida
permanentemente con el actuar de las personas. Por último, tenemos a Terrón, S. (2019) quien manifiesta que la
EA es una alternativa para la transformación social. La educación ambiental debe consolidarse como un enfoque
de construcción de aprendizajes para la reflexión y toma de conciencia del papel que jugamos los seres humanos
en el planeta.

Respondiendo a la segunda pregunta tenemos la figura 2; en ella, se muestra la clasificación realizada por ti-
po de metodoloǵıa empleada en las investigaciones revisadas y la importancia de sus aportes, observándose 11
investigaciones cualitativas, 9 de carácter cuantitativo y 4 mixtas.

Figura 2: Clasificación por metodoloǵıa de estudio y la importancia de sus aportes.
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4. Discusión
Siendo la educación ambiental un proceso sistemático e integral, basado en el respeto a toda forma de vida y
que permite la toma de conciencia del ambiente que rodea a cada persona, ya sea individual o colectivamente
(Hernández, C., 2020); por lo que, nos hace responsable de nuestras acciones en beneficio o perjuicio de la natura-
leza; ésta no se imparte a conciencia en las escuelas y menos se obtiene el apoyo efectivo y voluntad poĺıtica de las
autoridades para el desarrollo de programas ambientales que consoliden los saberes ambientales en los estudiantes;
a pesar que las investigaciones revisadas demuestran que se obtienen excelentes resultados.

Si tenemos en cuenta que, el desarrollo de cultura ambiental se da en el entorno social del individuo (Bece-
rra et al., 2017); y que estos valores deben consolidarse con la educación que reciben en las escuelas (Orbegoso,
M., 2019; Espinoza et al, 2016) de parte de sus maestros; cómo podŕıa ser posible modelarlos hacia una vivencia
sostenible si los mismos docentes, profesionales egresados de universidades, tienen poco dominio sobre materia
ambiental (Ortiz et al., 2019), (Pérez de Villa et al., 2017); por lo que se hace necesario, que la formación pro-
fesional debe ir de la mano con la adquisición de conocimientos, investigación y valores culturales respecto a su
ambiente (Fernández et al., 2016), (Cantú, P., 2020).

Finalmente, se presenta la gráfica que presenta la población muestral que más aportaciones brinda para el de-
sarrollo de cultura ambiental; en ella, tenemos a las investigaciones realizadas en escolares de inicial, primaria,
secundaria, bachillerato y estudiantes universitarios. Los que se muestran en la figura 3:

Figura 3: Clasificación por población estudiada.

En las investigaciones realizadas a docentes y universitarios los autores (Labrada & Videaux, 2018), (Camacho &
Valdez, 2019), (Quintero y Solarte, 2019) y (Cóndor, E., 2018) concuerdan que la educación ambiental impartida
en las universidades desde inicios hasta el término de la formación universitaria, formará en ellos una pertinente
cultura ambiental, lo que demostrarán en el desarrollo de su profesión. De ah́ı la importancia de una buena y
permanente preparación y capacitación de los docentes en materia ambiental. Asimismo, las investigaciones rea-
lizadas solo en jóvenes universitarios ratifican la necesidad de fortalecer la educación ambiental ya que, de esta
manera consolidarán sus valores culturales respecto a su ambiente (Fernández et al., 2016), (Cantú, C., 2020),
(Herrera et al., 2016).

En el segundo bloque, los autores demuestran en sus investigaciones que los docentes universitarios tienen poco
conocimiento y manejo de temáticas referidas a conservación del medio ambiente; pero que, luego del desarrollo de
talleres, ese nivel se mejora sustancialmente (Ortiz et al., 2019), (Espino & Olaguez, 2015) (Pérez de Villa et al.,
2017). En la cuarta clasificación tenemos a alumnos de bachillerato, en ella (Pascuas et al., 2020) manifiesta que es
imprescindible fomentar el conocimiento y adquisición de la eco alfabetización en todos los estudiantes, mediante
estrategias tecnológicas para facilitar su aprendizaje. Asimismo, (Becerra & Valderrama, 2017), (Orbegoso, M.,
2019) y (Espejel & Flores, 2017) manifiestan la importancia de fomentar en los estudiantes, actitudes ecológicas,
mediante un sólido desarrollo conceptual y práctico de valores ambientales, que trasciendan en su comunidad y
especialmente en beneficio de la naturaleza.
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En los estudios en el nivel primario, (Campos, E., 2017) manifiesta que no existe relación entre gestión de riesgos
y cultura ambiental en las escuelas; por ello, la poca pertinencia para el alumnado de esos planes. En los estudios
restantes, los autores (Yangali et al, 2021), (Mart́ınez & Valdés, 2020), (Granados & Moros, 2017), (Galvis et al.,
2019), (Pineda et al., 2018) concuerdan la importancia de promover la práctica de valores culturales y tradicio-
nales, a partir de una formación integral y permanente; todo ello, con miras a consolidar la cultura ambiental de
los mismos.

En cuanto a los estudios en directivos y docentes de instituciones educativas escolares se encuentra que los
programas desarrollados en ellas, presentan mayormente tendencias hacia el activismo ambiental (reciclaje, reuso
y arborización), descuidando la formación reflexiva, cognitiva y valorativa de la educación ambiental (Bustamante
et al., 2017) (Berdugo & Montaño, 2017). Finamente, la investigación realizada en la comunidad de Soroa (Cruz
et al., 2018) marca la necesidad de promover la educación ambiental en los niños y niñas, para que conozcan la
riqueza de su biodiversidad de su entorno comunitario y de este modo la valoren y velen por su conservación. En
la comunidad de Tlaxcala, se implementaron tres experiencias exitosas, logrando que los estudiantes asuman un
compromiso ambiental para conducirse responsable y cŕıticamente (Espejel & Flores, 2017).

5. Conclusiones
Las consecuencias ambientales que venimos afrontando se debe al desmedido uso de los recursos naturales y a la
falta de empat́ıa con el ambiente que nos rodea. De ah́ı la importancia, de reflexionar y cambiar modos de vida que
nos lleven hacia un desarrollo sostenible. La formación universitaria debe estar basada en un curŕıculo ambiental,
que se desarrolle desde inicio hasta el final de la carrera. Lo llevan someramente. Solo aśı, se formarán profesionales
con amplia cultura ambiental lo que reflejarán en el desarrollo de su competencias personales y profesionales.
Los modelos educativos, a lo largo de los años, han sufrido obstáculos y cambios sustanciales, sin tener clara la
perspectiva ambiental. Es preciso, impulsar y desarrollar una adecuada implementación de la formación de valores
ambientales en las escuelas a partir del adecuado impulso a la educación ambiental. Según estudios, la mayoŕıa
de páıses diseñan su curŕıcula educativa con el enfoque ambiental; pero, no brindan las condiciones necesarias
de implementación; por lo que no se hace efectivo en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Es importante la
aplicación de juegos y dinámicas que fortalezcan el apego por el respeto a la naturaleza, ya que el niño interioriza
mejor los aprendizajes a través del juego. Los programas desarrollados, tanto en jóvenes universitarios como en
escolares, demuestra que fortalece o eleva el nivel de cultura ambiental de los mismos.
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Espejel Rodŕıguez, Adelina; Flores Hernández, Aurelia, (2017). Experiencias exitosas de educación ambiental
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Terrón Amigón, Esperanza. (2019). Esbozo de la educación ambiental en el curŕıculum de educación básica
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	Introducción
	Metodología
	Resultados
	Discusión
	Conclusiones
	Referencias bibliográficas

