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Resumen

La educación ambiental participativa se considera un proceso dinámico y participativo que busca despertar en la
población una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental, el objetivo del estudio fue de-
terminar cómo la educación ambiental participativa fortalece la gobernanza ambiental un el gobierno local de Lima
Metropolitana. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, el diseño utilizado fue fenomenológico
y hermenéutico bajo el método inductivo; La información obtenida se realizó en base a la técnica de la entrevista
y como instrumento una ficha de entrevista, que fueron aplicados a siete participantes entre representantes del
gobierno local y de la sociedad civil organizada. Los resultados registrados mostraron que existió deficiencias en
la práctica de la educación ambiental participativa en algunos temas de gobernanza ambiental como el trabajo
colectivo entre todos sus actores y la creación e implementación de propuestas en torno al ambiente desde lo local
no se ejecutan de acuerdo con lo propuesto. Se concluyó que existió un limitado avance y un leve compromiso del
gobierno local y los actores civiles frente a los deberes y compromisos que demanda la sociedad civil en torno al
cuidado del ambiente.
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Abstract

Participatory environmental education is considered a dynamic and participatory process that seeks to awaken in
the population an awareness that allows them to identify with environmental issues, the objective of the study
was to determine how participatory environmental education strengthens environmental governance in the local
government of Metropolitan Lima. The research was developed under a qualitative approach, the design used was
phenomenological and hermeneutic under the inductive method; the information obtained was based on the in-
terview technique and as an instrument an interview form, which were applied to seven participants including
representatives of local government and organized civil society, The results showed that there were deficiencies in
the practice of participatory environmental education in some issues of environmental governance as the collective
work among all stakeholders and the creation and implementation of proposals on the environment from the local
level are not executed as proposed. It was concluded that there was limited progress and a slight commitment of
the local government and civil actors to the duties and commitments demanded by civil society regarding environ-
mental care.
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1. Introducción
Entre los estudios de carácter internacional Franco (2023), encontró que el objetivo de la gobernanza ambiental
(GA), fue la lucha contra el deterioro del entorno natural; sin embargo,el alinear estos esfuerzos con los intereses
variados de los actores involucrados fue un desaf́ıo; y es que algunos mecanismos han evolucionado de ser acciones
individuales a ser un estándar mı́nimo entre los actores sociales, sin necesidad de la coerción que las normas esta-
tales pueden imponer, esto indica que la dirección de esta gobernanza hab́ıa borrado fronteras para ser compartida
entre los responsables locales y el Estado, que hab́ıa implementado poĺıticas internas para reducir la degradación
ambiental; participando en convenciones para proteger los territorios y recursos naturales; estableciendo protoco-
los para medidas conjuntas hacia el objetivo común, enfrentando problemas que hab́ıan evidenciado la fragilidad
del sistema. Por su parte Qian et al. (2023), encontraron que los diferentes elementos que afectaban el proceso
de toma de decisiones teńıan hoy un alcance mundial y se cruzaban con las preocupaciones locales sin dejar de
respetar el principio fundamental de la soberańıa nacional; sin embargo, no exist́ıa un marco unificado de las
poĺıticas públicas globales en materia ambiental, ya que la ejecución de estos acuerdos internacionales depend́ıa
de las poĺıticas locales, respaldadas por herramientas internacionales como el financiamiento climático. En su
investigación Carlisle & Gruby, (2019), reportaron que uno de los retos era la falta de voluntad de los actores para
tomar medidas de solución colectivas, ya que estas solo se hab́ıan aplicado a grupos de pequeña a mediana escala
que buscaron en la aplicación de la teoŕıa de la gobernanza dar soluciones alternativas al fracaso del bienestar
común.

En el Perú , Delgado (2015), concluyó que la educación ambiental ayuda a entender el significado que tiene la acción
comunitaria y la dinámica del entorno, aśı como las decisiones con relación a su medio ambiente, convirtiéndose
en una oportunidad de reconocer y articular mecanismos que propicien el desarrollo, tanto económico, cultural,
poĺıtico y social. Paulatinamente, durante el transcurso de los años se ha venido enfatizado la significación de
cuidar el medio ambiente como una responsabilidad no solo de las autoridades sino también, como un deber de los
ciudadanos de contribuir a disminuir los efectos contaminantes de nuestras propias acciones. Por su parte Huynh
(2021), reportó que los ciudadanos incidieron positivamente en el cuidado de su entorno, y para ello requirieron de
todas las instituciones que prestaran más atención al ambiente que nos rodea, además de exigir que estas entidades
desarrollaran nuevas estrategias que promovieran el equilibrio entre el medio ambiente y el crecimiento económico
en los páıses. En su investigación Cañete et al. (2023), concluyeron que es necesario implementar acciones que
generen conciencia en los ciudadanos, cuyo fin sea desarrollar habilidades para que puedan mejorar la calidad de
nuestro entorno además de propuestas de acción conducentes a promover mejoras y nuevas formas de cuidar el
ambiente que nos rodea. Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2023), Lima Metropolitana afrontó
varios problemas ambientales; teńıa la peor calidad de aire debido al uso de combustibles fósiles por parte de los
veh́ıculos, la mala gestión del tráfico y la quema constante de residuos; además generaba el 60 % de los residuos del
páıs y reciclaba el 1,67 % de los residuos inorgánicos reciclables; espacios vulnerables como ŕıos y playas se véıan
afectados cada d́ıa por la proliferación de basura, amenazando la vida de las especies y la salud de las personas.

La ciudad de Lima experimentó problemas ambientales notables, como la calidad del aire, la contaminación de
los veh́ıculos, el abandono de las áreas urbanas y los altos niveles de ruido, todos los cuales eran preocupaciones
ambientales apremiantes. En consecuencia, la implementación de una educación ambiental participativa se hizo
imperativa para brindar una capacitación integral y lograr un impacto positivo en los valores y comportamientos
de la sociedad. Para garantizar estas acciones favorables en la gestión y conservación del medio ambiente, la
gobernanza ambiental desempeñó un papel crucial. Sin embargo, la falta de coordinación y colaboración entre
las diferentes entidades gubernamentales y las partes interesadas puso de manifiesto la ausencia de una poĺıtica
integral que contribuyera a la sostenibilidad del desarrollo local. El trabajo de investigación propuesto justifica
su conveniencia permitió conocer el cómo se desempeñan la educación ambiental (EA) y gobernanza ambiental
(GA) en su comunidad y a su vez, permitió entender como los orientadores de los actores poĺıticos, sociales y
económicos participan en ella con el fin de formular alternativas de solución al problema planteado, desde la
relevancia social, conocer qué forma de gobernanza se usa efectivamente en la práctica, y cómo se relacionan las
estrategias de los colectivos comunitarios; implicancias practicas pues va a presentar enfoques que favorezcan una
GA con énfasis en poĺıticas que apoyen un cambio de paradigmas en los ciudadanos desde una comprometida y
activa participación. Por ello se propone lograr: determinar cómo la educación ambiental participativa fortalece la
gobernanza ambiental en un gobierno local en Lima 2023, y como objetivos espećıficos i) Analizar los mecanismos
de la ciudadańıa ambiental para fortalecer la gobernanza ambiental, la cultura ambiental fortalece la gobernanza
ambiental, la participación ciudadana fortalece la gobernanza ambiental y Explicar cómo la protección ambiental
fortalece la gobernanza ambiental.

2. Bases teóricas de la investigación
Dentro de los antecedentes nacionales el estudio de Mescua et al. (2022), encontraron qué la educación fomenta
la conciencia en la creación de una sociedad más equitativa, enfocada en disminuir las brechas sociales y en la
protección y preservación de los ecosistemas, el medio ambiente y nuestro planeta. En el anhelo de coexistir en
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paz y en una sociedad equitativa donde se valoren los derechos es un esfuerzo continuo; se han fortalecido diversas
formas de convivencia, además la democracia, a través de sus principios requiere la participación activa de todos
para su mantenimiento y fortalecimiento.

Por su parte Lukacs (2022), concluyó que la educación ambiental (EA) es la llamada a ser un elemento clave para
afrontar y liderar los grandes cambios, actitudinales y conductuales con el fin coadyuvar estrategias conjuntas
con la ciudadańıa para ser capaz de afrontar y también hacerse responsable de sus decisiones, esta se encuentra
articulada a través de los gobiernos locales quienes son los que llevan a cabo dicho rol. Por su lado Calderon
et al. (2019), reportaron que la sostenibilidad fue esencial para la EA, ya que contribuyó a la formación de una
cultura ambiental que guió la acción humana desde una ética ambiental y un pensamiento cŕıtico y propositivo;
esto permitió reconfigurar el equilibrio de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Para lograr esto, las
estrategias pedagógicas se enfocaron en el ciclo de vida y fomentaron la participación activa y vinculante de los
diferentes actores en la toma de decisiones; además, estas estrategias tuvieron en cuenta las condiciones propias
de las comunidades y los medios de vida de las poblaciones. Por su parte Palacios et al. (2021), concluyeron
que la existencia de una gobernanza orientada hacia la participación ciudadana era fundamental, implicando
la colaboración de los diversos actores en la ciudad, tanto a nivel público, privado y de la sociedad civil. Este
enfoque buscaba comprender las necesidades básicas de la ciudadańıa y a través de la formulación de poĺıticas
públicas, generar un impacto positivo en la población, con el objetivo de fomentar la integración vecinal. Sin
embargo, las poĺıticas públicas municipales implementadas fueron desarticuladas y desvinculadas de los principales
instrumentos de gestión del gobierno local. Por lo tanto, era necesario enfatizar la necesidad de una participación
ciudadana efectiva en la toma de decisiones para la implementación de poĺıticas municipales efectivas.

El gobierno local de Lima (2021), enfatizó que el cambio climático afectaba de manera desigual a los diferentes
grupos poblacionales y los más vulnerables eran quienes soĺıan sufrir los mayores impactos debido a diversas
razones, como las condiciones socioeconómicas, la ubicación geográfica, la infraestructura disponible y la capacidad
de adaptación de la comunidad. Por ello, la gobernanza climática enfatizaba la forma en que se tomaban decisiones,
lo cual implicaba la colaboración y coordinación entre diferentes actores, como gobiernos nacionales y locales,
organizaciones no gubernamentales, empresas y la sociedad civil; para abordar los desaf́ıos climáticos de manera
efectiva, enfatizando que en la gestión climática deb́ıan participar los sectores públicos, privados y la sociedad
civil. Entre las investigaciones internacionales que coadyuvan a explicar este estudio, tenemos a Desi et al. (2021),
concluyó que la EA es necesaria para buscar diversas estrategias y experiencias de aprendizaje con las personas
con el propósito de alcanzar metas de aprendizaje y de preservación ambiental de la manera más efectiva y
poder contribuir y dar respuestas a las condiciones cambiantes de los tiempos. Consideraron que la conservación
ambiental se puede clasificar en dos partes interconectadas a saber; el modelo de aprendizaje y el modelo de
formación.

Por otro lado Poonguzhali, (2022), reportó que la EA debe establecer un v́ınculo más estrecho entre los procesos
educativos y la vida real, construyendo sus actividades en torno a los problemas ambientales que enfrentan las
comunidades particulares y centrando el análisis en ellos mediante un enfoque interdisciplinario e integral que
permita una comprensión adecuada de los problemas ambientales y cómo los seres humanos pueden gestionar el
comportamiento y los ecosistemas para vivir de manera sostenible. A su vez Sanchez & Riosmena (2021), con-
cluyeron que una relacion entre la educacion ecologica global y una politica ambientalista global serian el camino
para detener las intervenciones abusivas y destructivas que afectan las especies y las diversidades incluyendo al
ser humano. Tambien en su analisis Salas-Canales.(2021), reporto que la particularidad de la EA es que para que
su funcionamiento sea eficaz requiere del trabajo en equipo tanto de autoridades locales, defensores, ĺıderes de
movimientos sociales y autoridades locales, proambientales, instituciones educativas y estudiantes, lo que condu-
cirá al desarrollo de actividades comunitarias que permitirán la absorción de todos los aspectos relacionados con
la protección ambiental. temas de manera hoĺıstica.

Esta investigación se fundamenta en teorias, con respecto a la categoŕıa Educación Ambiental encontramos la
Teoŕıa del Comportamiento Ambientalmente Responsable (ERB) fue propuesta por Hines et al. (1987), en dicho
modelo encontraron que la sola accion de actuar es un factor importante que influye en el comportamiento
ambiental responsable; el cual describe Las variables, como la disposición para actuar, la percepción del control
sobre eventos, las actitudes, la sensación de responsabilidad personal y el nivel de conocimiento, indicaron si una
persona optaŕıa por adoptar un determinado comportamiento o no; es decir, en los procesos de gestión de residuos,
ningún factor único es responsable de los comportamientos actuales o suficiente para iniciar el comportamiento
o causar un cambio de comportamiento. las personas amontonan sus materiales de desecho en medio de las
calles a pesar de las regulaciones de las autoridades de gestión de residuos, y otros son influenciados a arrojar
indiscriminadamente estos materiales de desecho porque ven que otros lo hacen, sin embargo, algunos todav́ıa
encuentran formas de deshacerse responsablemente de sus materiales de desecho.

A su vez De Jong et al. (2019); Gkargkavouzi et al. (2019), acotaron que el comportamiento participativo en la
gobernanza de los espacios verdes ubanos es un tipo de comportamiento participativo ambiental; aunque hay pocos
estudios que utilicen TCH para estudiar la participación ciudadana en campos relacionados con el comportamiento
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de participación pública y el comportamiento pro-medio ambiente.sin embargo los organismos no gubernamentales
y las autoridades locales que pueden cooperar para diseñar e implementar programas de conservación efectivos
que se centren espećıficamente en activar las normas sociales y personales, mejorando sus actitudes positivas hacia
el desempeño de las acciones ambientales y en consecuencia, formar comportamientos ecológicos.

En la categoria gobernanza ambiental se basa en la Teoŕıa del Cambio de Anderson (2005), que explico cómo
se espera que una determinada intervención o un conjunto de intervenciones, conduzca a un cambio de com-
portamiento espećıfico, basándose en un análisis causal de la evidencia disponible. la Conservation International
(2013), encontraron que el enfoque de la TdC, es el proceso de planificación y evaluación de proyectos que recrea
la relación entre una meta a largo plazo de un proyecto y los cambios rápidos y de mediano plazo necesarios para
alcanzarla; ademas ayuda a explicar cómo se entiende que el proyecto alcanza sus objetivos y el proceso a través
del cual se producirán los cambios, este enfoque enfatiza la teoŕıa y los supuestos que subyacen en el proceso de
cambio desde la implementación de intervenciones y actividades seleccionadas hasta los resultados previstos; esta
misma conjuga con el Modelo de Ciudadańıa Ambiental planteado por Hungerford & Volk (1990), coadyuvante
con esta teoŕıa por su potencial de evolucionar en una ciudadańıa que se vea afectada por las situaciones del
entorno, que soportará sus cargas y en la medida en que posea habilidades que les permitan actuar seran capaces
de inferir por el interés del medio ambiente.

Con el propósito de poder acentuar la importancia de la investigación y del valor se define los enfoques concep-
tuales para ello con respecto a la Educación Ambiental, Stapp (2014), la describió como un proceso mediante
el cual los individuos exploraran las temáticas ambientales, participan en el planteamiento de problemas y co-
laboran con acciones destinadas a mejorar el entorno conducen a que las personas formulen soluciones para los
problemas ambientales y adquieran las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas y responsables.,
consciente y preocupada por el medio ambiente desarrollando Conocimientos, destrezas, actitudes, motivaciones
y la dedicación para abordar tanto individual como colectivamente los desaf́ıos presentes y prevenir la aparición
de nuevos problemas. Por cuanto la Gobernanza Ambiental para Haque (2017), d́ıcese de las reglas, prácticas,
poĺıticas e instituciones que dan forma a cómo los humanos interactúan con el medio ambiente, en un proceso
que vincula y armoniza poĺıticas, instituciones, procedimientos, herramientas e información para permitir que los
participantes tanto del sector público y privado, ONG, comunidades locales a manejar sus conflictos y buscar
puntos de consenso, tomen decisiones fundamentales y rindan cuentas. La Ciudadańıa ambiental se entiende a
aquellas personas que resaltan los deberes, derechos y compromisos para con el medio ambiente y que ve en pares
a los representantes principales para realizar las grandes modificaciones que en materia ambiental se requiere.
Para Cheah & Huang (2019) ciudadana ambiental es aquella que participa de forma integrada en la comunidad
como agente de cambio en su entorno, a través de acciones que lleven a solucionar problemas ambientales para
lograr la sostenibilidad y el desarrollo de una relación armoniosa con la naturaleza, la ciudadania ambiental tiene
como impulsores de los cambios de la ciudadana su preocupación ecológica y el activismo a favor del ambiente.

Por Cultura ambiental Latta (2014), refirió a la responsabilidad y compromiso de los ciudadanos con el medio
ambiente y la búsqueda de soluciones sostenibles para los desaf́ıos ambientales que enfrenta la sociedad. Implica
que los individuos reconozcan su papel como parte integral del ecosistema global y que su participación activa
es esencial para promover prácticas ambientales responsables y la conservación de los recursos naturales. Sṕınola
(2021), describe la C.A. como un sistema complejo de códigos, normas y formas de organización compartidas
por una sociedad, o un grupo social, aprendidas a través de la educación y la socialización, y que contribuyen
al mantenimiento de los equilibrios ambientales que, en su conjunto, aseguran la sostenibilidad ambiental de una
comunidad. La gobernanza ambiental Wilhelmus & Salcido (2020), dijo que esta se centra en el conjunto de normas,
prácticas y entidades institucionales que rigen la administración del medio ambiente en sus distintas formas; de este
modo, la gobernanza ambiental analiza la actuación del gobierno en relación con la poĺıtica ambiental y la toma
de decisiones, pero también supervisa cómo los ciudadanos asumen su responsabilidad individual y promueven
iniciativas ambientales.

3. Metodoloǵıa
Tipo de investigación

La investigación se enmarcó desde el paradigma interpretativo; el cual según Leal (2015), se enfocó en la interpre-
tación y el entendimiento en lugar de la explicación, y se dedicó a explorar el significado de las experiencias que
se han vivido. Esta investigación fue de tipo básica, al respecto Hadi et al.(2023), nos refieron que su propósito
es profundizar en la teoŕıa de un campo particular; por lo tanto, se sigue un método riguroso y se aspira a esta-
blecer normas, postulados y explicaciones. De las categorias del estudio la educación ambiental y la gobernanza
ambiental.
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Diseño de investigación

Los diseños empleados fueron la fenomenoloǵıa y la hermenéutica como métodos de interpretación. Para Flores
(2018), la fenomenoloǵıa consiste en entender la vivencia experiencial, la cual se transmite a través de la descripción
verbal, nuestra labor como investigadores implica interpretar impĺıcitamente dicha experiencia, siempre siendo
conscientes de nuestras preconcepciones. Según Gonzales (2022), la hermenéutica desarrolla la descripción del
fenómeno llevándose a cabo una descripción textual rigurosa, enfocada, profunda y rica del objeto de estudio,
todo ello respetando el estilo de escritura propio, distintivo y de alta calidad. La investigación fue de naturaleza
inductiva que asume un proceso investigativo basado en preguntas de investigación sin el uso de hipótesis. Aldaz et
al. (2022), señalaron que las experiencias de las personas requieren que el investigador se centre en las experiencias
de las ellos para obtener detalles completos que proporcionen una base para el análisis estructural reflexivo en
última instancia.

Escenario de estudio

Para este estudio se centró en un gobierno local de Lima a través de profesionales de las Gerencia de servicios a
la ciudad y gestión ambiental, Gerencia del Desarrollo Humano, Gestión del Riesgo de Desastre, quienes son los
encargados de coordinar y concertar la gestión ambiental de la ciudad, identificándose aśı a los participantes del
estudio, se incluirán dos escenarios que podŕıan ser examinados, uno de los cuales será el sentido y significado de
la poĺıtica educativa y ambiental representada en sus marcos normativos, legales, estratégicos y de planificación.

Participantes

Para este estudio se centró en un gobierno local de Lima a través de profesionales de las Gerencia de servicios a
la ciudad y gestión ambiental, Gerencia del Desarrollo Humano, Gestión del Riesgo de Desastre, quienes son los
encargados de coordinar y concertar la gestión ambiental de la ciudad. Los participantes fueron 04 especialistas y
03 representantes de la sociedad civil organizada . Los métodos que se emplearon en este estudio fue la entrevista
a los participantes a través de la entrevista semiestructurada.

Procedimientos

Para la recopilación de información se elaboraron las preguntas que formaron parte de la hoja de entrevista,
para tal fin se determinó utilizar una entrevista semi estructurada el cual una vez aprobado el instrumento fue
de aplicación para la población seleccionada, esto a partir del acta de consentimiento en el cual se detalla a los
entrevistados sobre la referencia de datos y su aprobación, luego de realizar las entrevistas a los participantes
que se seleccionaron como parte de la muestra se tabulo las respuestas en una hoja de Excel a partir de una
triangulación, posteriormente se utilizará el programa Atlas TI para el procesamiento las respuestas, las cuales
arrojaron gráficos y esquemas los cuales en su interpretación van a servir como resultados, identificando como
parte de la investigación si se encontraron categoŕıas emergentes.

4. Resultados y discusión
Del procesamiento de datos se interpretó los hallazgos del estudio, es por eso que de acuerdo al problema y objetivo
general: determinar cómo la educación ambiental participativa fortalece la gobernanza ambiental en un gobierno
local en Lima 2023.

De acuerdo con los datos analizados, se infirió que la educación ambiental participativa se relacionó como el medio
necesario para identificar mejor las necesidades y preocupaciones locales, enfatizando la participación activa de
la comunidad. Esto sugirió que la participación activa y el conocimiento de la comunidad eran esenciales para
desarrollar soluciones pertinentes y efectivas. Se destacó la necesidad de educar y reeducar a la ciudadańıa como
un tema esencial para desarrollar y mejorar el entorno ambiental de la comunidad. La implicación directa de las
personas se vio como un factor crucial en la solución de los problemas ambientales locales. Se enfatizó que la
educación ambiental (EA) no solo debe provenir de instituciones educativas, sino que debe comenzar en el hogar.
Además, se destacó la importancia de la gestión ambiental (GA), la cual se vio como el medio para comprender
y abordar las necesidades y preocupaciones locales(figura 1).
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Figura 1: Educación ambiental participativa fortalece la gobernanza ambient.

De la información hallada en el estudio de la gobernanza ambiental destacó la importancia de la participación
activa de la ciudadańıa para la toma de decisiones y la mitigación de los problemas ambientales. Las acciones
estratégicas contribuyeron a fortalecer la gobernanza ambiental (GA) en las municipalidades y gobiernos regiona-
les. Estos resultados coinciden con lo expresado por Lukacs (2022), quien menciona que la educación ambiental
es la llamada a liderar los grandes cambios, actitudinales y conductuales y coadyuvar estrategias conjuntas con la
ciudadańıa. Poonguzhali (2022), quien manifestó que la EA establece un v́ınculo más estrecho entre los procesos
educativos y la vida real, construyendo sus actividades en torno a los problemas ambientales que enfrentan las
comunidades particulares y centrando el análisis en ellos mediante un enfoque interdisciplinario e integral que
permita una comprensión adecuada de los problemas ambientales y cómo los seres humanos pueden gestionar el
comportamiento ambiental.

A ello añade Salas-Canales (2021), reportó que para que la EA sea eficáz requiere del trabajo en equipo tanto de
autoridades locales, defensores, ĺıderes de movimientos sociales y autoridades locales, proambientales, instituciones
educativas y estudiantes. Mescua et al. (2022), destaca la creación de una sociedad más equitativa, enfocada en
disminuir las brechas sociales y en la protección y preservación de los ecosistemas, el medio ambiente. En cuanto
a la EAP coincide con la Teoŕıa del Comportamiento Ambientalmente Responsable de Hines et al. (1987), quien
manifestó que la sola accion de actuar es un factor importante que influye en el comportamiento de las variables,
lo que se relaciona directamente con Anderson (2005), y su Teoria del Cambio que explicó que una determinada
intervención o un conjunto de intervenciones conduce a un cambio de comportamiento espećıfico.

De acuerdo al problema y objetivo espećıfico: analizar los mecanismos de la ciudadańıa ambiental para fortalecer
la gobernanza ambiental, se halló:(figura 2).
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Figura 2: La ciudadania ambiental fortalece la gobernanza ambiental.

En relación a la ciudadańıa ambiental, se destacó la importancia de adoptar actitudes éticas y responsables ante los
desaf́ıos ambientales, contribuyendo a la construcción de una sociedad más ecológica, la cual es una responsabilidad
tanto del ámbito privado como del público, la actuación activa de la comunidad y las instituciones locales refuerzan
los lazos comunitarios y permite a los ciudadanos tener un papel activo en el avance y perfeccionamiento de su
entorno destacando la importancia de adoptar actitudes éticas y responsables ante los desaf́ıos ambientales. Pero
también se encontró entre los problemas la falta de conciencia y compromiso de algunas personas para contribuir
a la edificación de una comunidad más ecológica, el uso responsable y racional del agua, la minimización del
consumo de recursos, especialmente de enerǵıa y bienes que no se desintegran con facilidad, especialmente en el
marco del cambio climático, junto con la ausencia de acciones correspondientes por parte de las autoridades a las
propuestas de solución presentadas por la población y donde el gobierno local aun no logra un efectivo trabajo
con la comunidad.

Se encontró coincidencia con lo expresado en su investigación por Analiese (2021), quien encontró que la ciudadania
ambiental debe explorar y engrandecer la significación poĺıtica de la ciudadańıa, con énfasis en la forma en que
estos últimos desarrollan actividades de forma poĺıtica y económica de tal manera que las asociaciones ciudadanas
participen de la promoción a reformas ambientales que aporten soluciones a sus problemas. Además en el Modelo
de Ciudadańıa Ambiental de Hungerford & Volk (1990), derivada de la TdC de Anderson (2005), por su potencial
de evolucionar en una ciudadańıa que se vea afectada por las situaciones del entorno, que soportará sus cargas
y en la medida en que posea habilidades que les permitan actuar serán capaces de inferir en interés del medio
ambiente. De acuerdo al problema y objetivo espećıfico: identificar y analizar como la cultura ambiental fortalece
la gobernanza ambiental, se halló:(figura 3)

Figura 3: La cultura ambiental fortalece la gobernanza ambiental.
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La atención a la promoción de la cultura ambiental fue importante para el fortalecimiento de la gobernanza
ambiental (GA), desde el hogar hasta la educación formal, extendiéndose a través de talleres, capacitaciones y
campañas de promoción, brindando oportunidades de sensibilización, y promoción de los valores ambientales,
aśı como el apoyo a las iniciativas ciudadanas en materia de comunicación educativa ambiental. Sin embargo,
si bien se buscó impulsar actitudes positivas y comportamientos ambientales adecuados, el gobierno local tuvo
aún grandes desaf́ıos que fueron necesarios superar como la resistencia al cambio, el fomentar la adopción de
prácticas sostenibles; promover la responsabilidad empresarial incentivando a las empresas a adoptar prácticas
sostenibles que redujeran su impacto ambiental, la gestión y promoción del reciclaje, pues a pesar de los esfuerzos
en la planificación del recojo de basura, el tratamiento de los residuos sólidos y el llamado a efectivas prácticas
sostenibles, se persist́ıa en el uso del plástico innecesario.

Lo que coindice con Pavelko et al. (2021), quien refirió que la cultura ambiental se fundamenta en los principios
de la conciencia ecológica, destacando la inseparabilidad de la relación entre el mundo natural externo y el mundo
interno de los seres humanos; enfatizando que el progreso de la civilización está ı́ntimamente ligado al avance
del entorno ambiental; pasando de un enfoque destructivo y consumista a uno que es cuidadoso, orientado a la
conservación y sostenible; según Calderon et al. (2019), la cultura ambiental permite reconfigurar el equilibrio
de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Boca & Saraçli (2019), mencionan que es necesario que la
educación ambiental se adapte y armonice con las nuevas realidades en términos ambientales, poĺıticos, económicos
y culturales; de acuerdo a Latta (2014), la responsabilidad y compromiso de los ciudadanos con el medio ambiente
y la búsqueda de soluciones sostenibles para los desaf́ıos ambientales que enfrenta la sociedad; implica que los
individuos reconozcan su papel como parte integral del ecosistema global y que su participación activa es esencial
para promover prácticas ambientales responsables y la conservación de los recursos naturales.

De acuerdo al problema y objetivo espećıfico identificar como la participación ciudadana fortalece la gobernanza
ambiental, se halló:(figura 4)

Figura 4: La participacion ciudadana fortalece la gobernanza ambiental.

En la participacion ciudadana, desde la consulta popular, mesas de trabajo, comités comunales y juntas vecinales
la comunidad participa en la toma de decisiones y en la identificación de problemas ambientales locales, desde
donde expresan sus posturas y preocupaciones sobre temas ambientales que enriquece la toma de decisiones y la
implementación de poĺıticas ambientales según su localidad; quedando desaf́ıos que el gobierno local debe superar
como: la falta de información y difusión que limita la participación ciudadana, mejorar la comunicación y promo-
ción de las instancias de participación, receptividad a los temas ambientales, que la participación ciudadana no
solo sea simbólica, sino que realmente influya en la toma de decisiones y en la implementación de acciones con-
cretas, el uso de aplicaciones y plataformas tecnológicas garantizando que estén al alcance de todos los segmentos
de la sociedad y que se atienda a posibles brechas digitales.

Lo que coincide con lo expresado por Palacios et al. (2021), quien refirió la existencia de una gobernanza orientada
hacia la participación ciudadana es fundamental, implicando la colaboración de los diversos actores en la ciudad,
tanto a nivel público, privado y de la sociedad civil; este enfoque busca comprender las necesidades básicas de la
ciudadańıa y a través de la formulación de poĺıticas públicas, que generen un impacto positivo en la población,
con el objetivo de fomentar la integración vecinal; sin embargo, las poĺıticas públicas municipales implementadas
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fueron desarticuladas y desvinculadas, de los principales instrumentos de gestión del gobierno local, por lo que
es necesario enfatizar la necesidad de una participación ciudadana permitirá abordar de manera efectiva las
demandas principales de los habitantes del distrito. en la toma de decisiones para la implementación de poĺıticas
municipales efectivas, esto se apoyó en la Teoŕıa del comportamiento planificado propuesta por Jong et al. (2019);
Gkargkavouzi et al. (2019), acotaron que el comportamiento participativo en la gobernanza de los espacios verdes
urbanos es un tipo de comportamiento participativo ambiental de la TCH para estudiar la participación ciudadana
en campos relacionados con el comportamiento de participación pública y el comportamiento pro medio ambiente;
Sin embargo, los organismos no gubernamentales y las autoridades locales que pueden cooperar para diseñar e
implementar programas de conservación efectivos que se reunen espećıficamente para activar las normas sociales
y personales, mejoran sus actitudes de manera positiva hacia el desempeño de las acciones ambientales y en
consecuencia, formar comportamientos ecológicos.

De acuerdo al problema y objetivo espećıfico: Explicar cómo la protección ambiental fortalece la gobernanza
ambiental. Se halló:(figura 5)

Figura 5: La proteccion ambiental fortalece la gobernanza ambiental.

La protección ambiental para la GA, permiteron garantizar la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos
naturales ademàs del nivel de bienestar de las comunidades, por medio de jornadas de limpieza en espacios
naturales, las visitas educativas a Instalaciones para el procesamiento de aguas residuales y las campañas de
reciclaje tecnológico fomentando también la participación de los ciudadanos, el cuidado de las zonas recreacionales
y las áreas verdes que fomentan la práctica de ejercicio f́ısico y el contacto con el entorno natural, lo que ayuda a
contribuir al mejoramiento de la salud y el bienestar de las personas; Sin embargo, el gobierno local todav́ıa debe
abordar problema como la polución atmosférica mayormente causada por la circulación vehicular, la industria y
la quema de residuos además de los niveles de ruido en la ciudad, son factores que impactan el bienestar de los
residentes, la falta de árboles y el mantenimiento inadecuado de las zonas verdes son desaf́ıos importantes que
impactan en el bienestar de la comunidad y la sostenibilidad de sus recursos naturales.

Lo que coincidió con lo reportado con Hannes (2009), y es que la globalización cultural no necesariamente favorece
los objetivos de sostenibilidad y protección ambiental, el crecimiento y la innovación son las razones del mercado
global, y es un problema que los defensores ambientales de gobiernos locales, nacionales y ONGs, no llegan
llegado a contrarrestar, el inicio de actividades económicas intensivas de enerǵıa y recursos de manera global y
es los indicios de cambio en las poĺıticas para desarrollo económico parecen ser mucho más lento, por lo que los
procesos de degradación ambiental no pueden revertidos.
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5. Conclusiones
La educación ambiental participativa es un pilar fundamental para la gobernanza ambiental; esta forma de edu-
cación permite identificar de manera más precisa las necesidades y preocupaciones locales, con énfasis en la
participación activa de la comunidad y la importancia de educar y reeducar a la ciudadańıa, enfatizando para
ello que, la participación activa y el conocimiento de la comunidad son esenciales para desarrollar soluciones per-
tinentes y efectivas.La ciudadańıa ambiental es un componente esencial para una gobernanza ambiental efectiva:
la adopción de actitudes éticas y responsables por parte de los ciudadanos puede contribuir significativamente a
la construcción de una sociedad más ecológica, por tanto es imperativo que las autoridades respondan adecuada-
mente a las propuestas de solución presentadas por la población y fomenten una mayor conciencia y compromiso
con el medio ambiente. La cultura ambiental contribuye significativamente a la construcción de una sociedad más
sostenible; promueve una mayor conciencia y compromiso con el medio ambiente; y a pesar de que existen des-
af́ıos; el impulso de actitudes positivas a través de esfuerzos y comportamientos ambientales adecuados podemos
avanzar hacia una gobernanza ambiental más fuerte y una sociedad más sostenible.

6. Referencias bibliográficas
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local. Revista Venezolana de Gerencia, , 26(95), 564-577.

Pavelko, O., Zaluzhnyi, A., Trofimcuk, N., & Prokopchuk, V. (2021). Transformation of consumer needs in the
context of personality environmental culture formation and innovative development of national economy. IOP
Conference Series: Earth and Environmental Science.

Poonguzhali, R. (2022). Environmental Education- Importance, Objectives, and Scope.

Qian, H., Qi, J., & Gao, X. (2023). What determines international climate finance? Global Public Policy and
Governance, 3. (S. Nature, Ed.).
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