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Resumen

Introducción/objetivo: La educación ambiental y la educación para el cambio climático son dos ini-
ciativas fundamentales para Latinoamérica; sin embargo, pocos trabajos han descrito a profundidad 
la investigación disponible en la región sobre estas. Método: Se implementó una revisión de alcan-
ce tipo Prisma de trabajos empíricos (análisis cuantitativo, cualitativo y mixto), en español, inglés 
o portugués, en Scielo, Redalyc y Scopus. Resultados: un total de 66 artículos conformaron la base 
final. En general, la educación ambiental y la educación para el cambio climático han sido abordadas 
interdisciplinariamente, aunque con un predominio del campo educación. Los dominios incluyen el 
conocimiento ambiental, actitudes proambientales, prácticas de siembra y cuidado animal. Hay re-
portes en todos los niveles de formación, con una mayoría en educación superior. Los efectos de las 
intervenciones son positivos; sin embargo, solo en una investigación se reporta el registro de segui-
mientos y en pocas hay registro de comportamientos. Conclusiones: las implicaciones para el diseño 
de actividades educativas de educación ambiental y educación para el cambio climático consisten en 
que estas aborden problemáticas ambientales locales, integren diferentes disciplinas, incluyan acti-
vidades de interacción con la naturaleza y duren más de un semestre lectivo.       

Palabras clave: Investigación interdisciplinaria, educación ambiental, educación para el cambio cli-
mático, Objetivos de Desarrollo Sostenible, educación para la sostenibilidad, investigación educativa.

© 2024 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (https://
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Environmental and climate change education in Latin America: A scoping review

Abstract 

Introduction/objective: Environmental education and climate change education are two funda-
mental initiatives for Latin America, however, few works have described in depth the research avail-
able in the region on them. Method: A Prisma-type scoping review of empirical papers (quantitative, 
qualitative and mixed analysis), in Spanish, English or Portuguese, was implemented in Scielo, Re-
dalyc and Scopus. Results: a total of 66 articles made up the final database. In general, environmental 
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education and climate change education have been approached interdisciplinarily, although with a 
predominance of the field of education. The domains include environmental knowledge, pro-envi-
ronmental attitudes, planting practices and animal care. There are reports at all levels of education, 
with a majority in higher education. The effects of the interventions are positive; however, only one 
research reports a record of follow-ups and in few there is a record of behaviors. Conclusions: the 
implications for the design of environmental education and climate change education activities are 
that they should address local environmental problems, integrate different disciplines, include inter-
action activities with nature and last more than one school semester.

Keywords: Interdisciplinary research, environmental education, education for climate change, Sus-
tainable Development Goals, education for sustainability, educational research   

© 2024 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

La lucha contra el cambio climático –adaptación y miti-
gación– y la búsqueda de la sustentabilidad a partir de 
la educación ambiental (para la sustentabilidad, para 
el desarrollo sostenible, entre otras denominaciones) 
son prioridades internacionales. Resultado de ello, se 
han formulado dos de los Objetivos de Desarrollo Sus-
tentable (ODS) orientados a tales fines: el número 4 so-
bre educación de calidad y el 13 de acción por el clima 
(Naciones Unidas, 2015), con los que se espera coordinar 
a las entidades ambientales y educativas (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura [Unesco], 2020). 

Por otra parte, se considera que el éxito social en con-
seguir estos objetivos depende en parte de la toma de 
decisiones públicas basadas en evidencia rigurosamen-
te obtenida y presentada en las revisiones de literatura 
científica (American Psychological Association, 2022; 
Bos & Schwartz, 2023; Cruz & Páramo, 2020; Páramo & 
Hederich, 2014). Estas decisiones son urgentes en Amé-
rica Latina dadas las condiciones de vulnerabilidad de 
la región a los efectos del cambio climático (Sapiains & 
Ugarte, 2017) y al rezago regional en el cumplimiento de 
los ODS (García-Parra et al., 2022).  

De acuerdo con la Red de Formación Ambiental 
para América Latina y el Caribe (2023), si  bien no hay 
un consenso regional respecto a la definición de la 
educación ambiental –véanse al respecto los trabajos 
de Macedo y Salgado (2007), Sauvé (2005) y Sauvé et al. 
(2004)–, hay algunas características comunes que in-
cluyen el que sea un proceso permanente, individual 
y colectivo, en el que se adquiere conciencia del medio 
y se aprenden conocimientos, valores, destrezas –ha-
bilidades y competencias–, la experiencia y la agencia 
que permita actuar en la solución de problemáticas am-
bientales locales. A su vez, la educación para el cambio 
climático es concebida como los procesos formativos 
que tienen como fin el que las personas sean capaces 
de comprender el clima, cómo lo afectan las acciones 
humanas y, con base en ello, desarrollen acciones de 
mitigación y adaptación a los cambios (América La-
tina para la Educación Climática y STEM-Academia, 
2024), sin que los acercamientos a las definiciones estén 
exentos de debate (González Gaudiano & Meira Cartea, 
2020). En términos de la ejecución, los programas de 
educación ambiental y educación para el cambio cli-
mático incluyen fines y estrategias, entendidas estas 
como el conjunto de operaciones requeridas (activi-
dades, secuencias, evaluación, entre otras) para hacer 

operativa una política, programa, ruta, etc. (Unesco,  
2024).

Pese al consenso sobre la importancia de implemen-
tar, evaluar y divulgar las estrategias formativas sobre 
educación ambiental y educación para el cambio climá-
tico, la información disponible sobre los resultados de 
tales esfuerzos en Latinoamérica es todavía limitada 
(Bos & Schwartz, 2023; Cruz & Páramo, 2020; Muñoz & 
Páramo, 2018; Sapiains & Ugarte, 2017). 

En orden cronológico, las revisiones disponibles 
sobre educación ambiental son el trabajo de Gonzá-
lez-Gaudiano y Lorenzetti (2009), en el que de forma na-
rrativa se revisa el estado de la educación ambiental en 
México, Brasil y Colombia caracterizando el proceso de 
formalización de esta en los sistemas educativos. Pos-
teriormente, con un alcance latinoamericano, Medina y 
Páramo (2014), en una revisión bibliométrica y descrip-
tiva, resumieron las temáticas de investigaciones publi-
cadas en revistas de educación. A su vez, Pataca Rodrí-
guez y Flores (2022) exploraron las publicaciones sobre 
educación ambiental y desarrollo sostenible de la región 
con una sucinta presentación de temas, y Díaz-Horna et 
al. (2022) auscultaron las publicaciones sobre educación 
ambiental y conservación del medio ambiente, resulta-
do de lo cual presentaron la información sobre revistas, 
autores y países que publican sobre el tema. En el campo 
de la educación para el cambio climático, el trabajo de 
Cruz y Páramo (2020), con un alcance regional (latinoa-
mericano) y multilingüe, centra la revisión en la des-
cripción de los estudios. 

En este contexto, es difícil formular recomendacio-
nes educativas basadas en la evidencia (Páramo & He-
derich, 2014), pues las revisiones disponibles: (a) se en-
focan en la caracterización y no en los resultados de las 
implementaciones, (b) discrepan sobre los indicadores 
de éxito de las intervenciones –aunque hay algunos li-
neamientos regionales (Bennett, 1993) y locales (Muñoz 
& Páramo, 2018), estos no han sido acogidos en los re-
portes de las revisiones–,   (c) están centradas en una 
temática o disciplina (por ejemplo, solo en educación) y 
(d) suelen limitarse a una de las lenguas mayoritarias 
de la región. 

En este contexto, es necesaria una revisión que des-
criba pormenorizadamente la evidencia disponible so-
bre los resultados de la implementación de estrategias 
educativas de educación ambiental y educación para 
el cambio climático. En particular, la investigación la-
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tinoamericana sobre la educación ambiental y la edu-
cación para el cambio climático es relevante, entre 
otras razones, por: (a) la tradición de los movimientos 
pedagógicos y sociales de reivindicación de la protec-
ción ambiental y los derechos comunitarios en la región 
(Macedo & Salgado, 2007; Sauvé, 2005) que aportan ex-
periencias socioambientales de protección, conserva-
ción, mitigación y transformación, (b) la vulnerabilidad 
regional a los efectos del cambio climático y su rele-
vancia planetaria, dadas las implicaciones de alcance 
geosistémico en las acciones de mitigación de la región 
(Cisneros et al., 2024), y (c) la subrepresentación de los 
hallazgos regionales en las evaluaciones internaciona-
les en otras lenguas.

Así, este estudio tiene por propósito sintetizar la evi-
dencia sobre investigaciones de educación ambiental y 
educación para el cambio climático, en las que se haya 
implementado y evaluado una estrategia educativa con 
usuarios finales. 

Método

Tipo de estudio

La investigación es una revisión de alcance –scoping  
review– (Arksey & O’Malley, 2005) guiada por la metodo-
logía Prisma (Tricco et al., 2018). 

Unidad de análisis

Se recuperaron los artículos que cumplieran con los 
criterios: (a) reportes completos, (b) con una ventana de 
antigüedad de 2014 a 2023, (c) publicados en idiomas es-
pañol, inglés o portugués, (d) con al menos una autoría 
(filiación institucional) y muestras latinoamericanas, 
(e) artículos empíricos con fuentes primarias, (f) que in-
cluyan una fase de intervención o formación en educa-
ción ambiental o educación para el cambio climático, (g) 
con análisis de resultados provenientes de los usuarios 
objetivo finales y (h) con reporte de datos metodológicos 
de la investigación (participantes, instrumentos, técni-
cas y estrategias de análisis de resultados). Se excluye-
ron artículos incompletos, a los que no se pudiera acce-

der, o con temáticas diferentes a educación ambiental o 
educación para el cambio climático.  

Las bases usadas fueron Scopus, la base referencial 
con más registros en el mundo (Vuotto et al., 2020); Scie-
lo, la base de información regional con más registros en 
portugués, y Redalyc, la base regional con más registros 
en español (Aguirre Pitol et al., 2013). 

Procedimiento de recuperación

Se utilizaron los términos de búsqueda “educación am-
biental”, “educación para la sostenibilidad”, “educación 
para el desarrollo sostenible”, “educación para la susten-
tabilidad”, “educación para el cambio climático”, “edu-
cación para la emergencia climática”, “educación para 
la crisis climática”, en castellano e inglés. Al tratarse de 
bases multilingües, la entrada general en inglés permi-
te el filtro posterior por lengua. En la tabla 1 se presenta 
la información de las secuencias de búsqueda usadas.

A partir de los resultados, se procedió a identificar 
artículos por pertinencia con base en los títulos, poste-
riormente se revisaron títulos y resúmenes y luego los 
textos completos. De los artículos seleccionados se ex-
trajo la información de resumen y se cumplimentó una 
base en Excel con las categorías de análisis: (a) infor-
mación referencial, (b) país del estudio, (c) propósito, (d) 
temática/comportamiento específico de educación am-
biental o educación para el cambio climático del estu-
dio –en coherencia con la Red de Formación Ambiental 
para América Latina y el Caribe (2023), si el objetivo de 
la intervención educativa eran los conocimientos, valo-
res, habilidades, competencias, destrezas, habilidades 
blandas, etc., contextualizados en los ámbitos de la edu-
cación ambiental o la educación para el cambio climáti-
co–, (e) métodos y estrategias de investigación –cualita-
tiva, cuantitativa o mixta (Páramo & Otálvaro, 2006), y 
la forma en que se recolectaron y analizaron los datos–, 
(f) estrategias educativas implementadas –denomina-
ción dada en el estudio a la intervención educativa y las 
características de la implementación– y  (g) resultados 
de la intervención. En todos los casos se presentó la in-
formación en coherencia con los reportes explícitos en 
los estudios. En la figura 1 se expone el flujo de selección 
de la revisión.

Tabla 1. Guion de búsqueda para las bases de datos Scopus, Scielo y Redalyc

Base Estrategia de búsqueda

Scopus

TITLE-ABS-KEY ( (“environmental education” OR “climate change education” OR  “global warming education” 
OR “education for sustainability” OR “education for sustainable development” OR “sustainability education” ) )  
Filtros: 
Antigüedad mayor a 2013; estado de publicación: final; países de afiliación: latinoamericanos; tipo de documen-
to: artículo; idiomas: inglés, español, portugués. 

Scielo

“environmental education”, “educación para el cambio climático”, “education for sustainability”, “educación 
para la sostenibilidad”, “education for sustainable development”  
Filtros:
Colecciones: países latinoamericanos; años de publicación: 2014-2023; tipo de literatura: artículo

Redalyc

“educación ambiental”, “educación para la sostenibilidad”, “educación para la sustentabilidad”, “educación para 
el desarrollo sostenible”, “educación para el desarrollo sustentable”, “education for sustainable development”, 
“educação para o desenvolvimento sustentável”, educación AND “cambio climático”, educación AND “crisis cli-
mática”, educación AND “emergencia climática”, educación AND “calentamiento global”
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Resultados

La base final se conformó por 66 artículos, la ma-
yoría escritos en español (38), seguido de inglés (17) y 
portugués (11). Hay una dispersión disciplinar de la cla-
sificación de las revistas en Educación (32), Multidisci-
plinar (13), Estudios ambientales (7), Salud (4), Ciencia e 
Ingeniería (3), Administración (2), Ciencias Humanas y 
Sociales (2), Economía (1), Filosofía (1) y Sociología (1). En 
la figura 2 se presenta el total de artículos por países. 
Algunos de los países de la región con mayor población 
que no reportan resultados en la fase final de análisis 
son Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nica-
ragua, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela.

A continuación, se describe la síntesis de hallaz-
gos por nivel educativo, incluyendo la información de 
muestra, estrategias educativas y de evaluación de los 
hallazgos, entre otras. Dadas las diferencias en la or-
ganización de los sistemas educativos formales en la 
región, los estudios fueron agrupados con el siguiente 
criterio: (a) educación básica primaria: corresponde a 
trabajos en los que solo se intervino en muestras de di-
cho nivel. Se incluyeron estudios con estudiantes, pro-
fesores y familiares vinculados a la formación desde el 
preescolar hasta quinto de primaria; (b) educación bá-

sica secundaria: corresponde a trabajos en los que solo 
se intervino en muestras de dicho nivel. Se incluyeron 
estudios con estudiantes, profesores y familiares vin-
culados a la formación desde grado sexto (primero de 
bachillerato) hasta la finalización de dicho ciclo escolar; 
(c) educación básica primaria y secundaria: correspon-
de a trabajos en los que la intervención educativa estu-
vo orientada a muestras con agentes educativos de for-
mación primaria y secundaria; (d) educación superior: 
corresponde a estudios en los que la intervención tuvo 

Figura 1. Flujo de selección de artículos de la revisión
Fuente:  adaptado a partir del flujo propuesto por Page et al. (2021). 
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lugar con agentes educativos del nivel de formación ter-
ciaria (universitarios, técnicos, tecnológicos, etc.), y (e) 
educación informal: corresponde a intervenciones edu-
cativas que tuvieron lugar con agentes comunitarios 
por fuera del sistema educativo formal.    

Educación básica primaria

El número de estudios del nivel educativo es 13 (19.6 % 
del total), 2097 estudiantes, 5 profesores y 840 familia-
res. Jaime et al. (2023) aportan el 50 % de los estudiantes 
y el 100  % de los familiares (anexo 1). El grado educa-
tivo inferior fue preescolar y el superior quinto de pri-
maria. El rango de edades para estudiantes fue de 3 a 
15 años, aunque en diferentes estudios no se reporta tal 
característica. 

En cuanto a los objetivos o temas, las estrategias 
educativas se centraron en la difusión de conocimien-
tos ambientales (Dávila Sanabria et al., 2015; de Olivei-
ra Silva & da Silva, 2018; Duarte do Amaral et al., 2014; 
Jaime et al., 2023; Kruchelski et al., 2022; López Basilio 
et al., 2021; Moreno-Cadavid et al., 2019; Pérez Rivera & 
Pérez Suárez, 2015; Salazar-Acuña & López-García, 2018; 
Santos & Ghilardi-Lopes, 2022), actitudes/percepciones 
(Strapasson Dias & Marchiorato Carneiro, 2016) y com-
portamiento (Koloszuki Maciel et al., 2022; Pisfil Sán-
chez, 2015). 

Respecto a las estrategias didácticas, estas fueron el 
uso de biohuertos en la escuela (López Basilio et al., 2021; 
Koloszuki Maciel et al., 2022; Strapasson Dias & Mar-
chiorato Carneiro, 2016), videojuegos (Dávila Sanabria 
et al., 2015; Moreno-Cadavid et al., 2019; Pérez Rivera & 
Pérez Suárez, 2015), salidas de inmersión en la natura-
leza (de Oliveira Silva & da Silva, 2018; Duarte do Ama-
ral et al., 2014; Kruchelski et al., 2022; Salazar-Acuña & 
López-García, 2018) y actividades en el aula (Jaime et 
al., 2023; Pisfil Sánchez, 2015; Santos & Ghilardi-Lopes, 
2022).  Los temas más abordados fueron manejo de re-
siduos (Jaime et al., 2023; Pérez Rivera & Pérez Suárez, 
2015), siembra/actividades agropecuarias (Dávila Sana-
bria et al., 2015; Kruchelski et al., 2022; López Basilio et al., 
2021; Koloszuki Maciel et al., 2022), recurso hídrico (Mo-
reno-Cadavid et al., 2019; Santos & Ghilardi-Lopes, 2022), 
fauna y flora (Duarte do Amaral et al., 2014; Salazar-Acu-
ña & López-García, 2018) y problemáticas ambientales 
locales (de Oliveira Silva & da Silva, 2018; Pisfil Sánchez, 
2015; Strapasson Dias & Marchiorato Carneiro, 2016).  

Los estudios reportaron resultados positivos, sobre 
la base del desempeño –analizado cuantitativamen-
te– en pruebas de reporte diseñadas para evaluar el 
conocimiento (p. ej., cuestionarios de conocimientos, 
autorreporte de comportamientos, mapas conceptua-
les)  (de Oliveira Silva & da Silva, 2018; Duarte do Ama-
ral et al., 2014; Jaime et al., 2023; Kruchelski et al., 2022; 
López Basilio et al., 2021; Moreno-Cadavid et al., 2019; 
Salazar-Acuña & López-García, 2018; Pérez Rivera & Pé-
rez Suárez, 2015; Pisfil Sánchez, 2015) y en observaciones 
o reportes de entrevistas (Dávila Sanabria et al., 2015; 
Koloszuki Maciel et al., 2022; Santos & Ghilardi-Lopes, 
2022; Strapasson Dias & Marchiorato Carneiro, 2016). No 
hubo seguimientos a los aportes de las estrategias edu-
cativas sobre el tiempo. Uno de los artículos incluyó la 

referencia específica a la educación para el cambio cli-
mático (Santos & Ghilardi-Lopes, 2022).   

Educación básica secundaria

Los estudios de este nivel son 14 (21.2 % del total), con un 
total de 948 estudiantes y 282 familiares, aunque estos 
últimos provienen de un solo estudio (Espejel Rodríguez 
& Castillo Ramos, 2019). El rango de edades para estu-
diantes fue de 11 a 36 años, pero varias de las investiga-
ciones no reportan tal información (anexo 2). 

En cuanto a los objetivos y los temas, las estrategias 
se centraron en conocimientos ambientales (Barreto & 
Machado Vilaça, 2019; Costa & Pontarolo, 2019; de Olivei-
ra et al., 2020; García Vázquez, 2022; González-Cardona 
& Morales-Pinzón, 2020; Nunes et al., 2017; Orozco Marín 
et al., 2018), actitudes/percepciones (Fuentealba Cruz et 
al., 2017; Pascuas Rengifo et al., 2020; Torres Rivera et al., 
2015; Soto et al., 2017) y en el autorreporte de comporta-
mientos (Albuquerque et al., 2015; Espejel Rodríguez & 
Castillo Ramos, 2019; Guimarães et al., 2017). 

En cuanto a las estrategias didácticas, estas fueron: 
capacitaciones o participación en didácticas (Barreto & 
Machado Vilaça, 2019), salidas a la naturaleza o pedagó-
gicas (Fuentealba Cruz et al., 2017; García Vázquez, 2022; 
Guimarães et al., 2017; Nunes et al., 2017; Orozco Marín et 
al., 2018; Soto et al., 2017), uso de las tecnologías de infor-
mación y comunicación (Pascuas Rengifo et al., 2020) y 
actividades en el aula (Albuquerque, 2015; Costa & Pon-
tarolo, 2019; de Oliveira et al., 2020; Espejel Rodríguez & 
Castillo Ramos, 2019; González-Cardona & Morales-Pin-
zón, 2020; Torres Rivera et al., 2015). 

Los temas más abordados fueron manejo de residuos 
(Pascuas Rengifo et al., 2020), fauna o flora (Fuentealba 
Cruz et al., 2017; García Vázquez, 2022; Nunes et al., 2017; 
Orozco Marín et al., 2018), problemáticas ambientales 
locales (Albuquerque, 2015; Espejel Rodríguez & Castillo 
Ramos, 2019; Guimarães et al., 2017), ambiente (Barreto 
& Machado Vilaça, 2019; Costa & Pontarolo, 2019; Gonzá-
lez-Cardona & Morales-Pinzón, 2020;  Torres Rivera et 
al., 2015; Soto et al., 2017) y objetivos del desarrollo sus-
tentable (de Oliveira et al., 2020). Ninguno de los estu-
dios reportó estar adscrito a la educación para el cam-
bio climático. 

Los estudios presentaron aportes educativos posi-
tivos, sobre la base del desempeño –analizado cuan-
titativamente– en pruebas de reporte diseñadas para 
evaluar el conocimiento adquirido (Barreto & Machado 
Vilaça, 2019; Espejel Rodríguez & Castillo Ramos, 2019; 
Fuentealba Cruz et al., 2017; García Vázquez, 2022; Gon-
zález-Cardona & Morales-Pinzón, 2020; Guimarães et 
al., 2017; Nunes et al., 2017; Orozco Marín et al., 2018; Pas-
cuas Rengifo et al., 2020; Torres Rivera et al., 2015; Soto 
et al., 2017) y en observaciones o reportes de entrevistas 
(Albuquerque, 2015; Costa & Pontarolo, 2019; de Oliveira 
et al., 2020). Ningún estudio reportó medidas de segui-
miento a los aportes de las estrategias.   

Educación básica primaria y secundaria

El número de estudios con muestras que provenían de 
estos niveles fue 5 (7 % del total), con 959 estudiantes y 
11 participantes de comunidad general, estos últimos en 
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Castillo Figueroa et al. (2019). El rango de edades para es-
tudiantes fue de 5 a 18 años, aunque en varios de los estu-
dios del nivel no se reporta dicha información (anexo 3). 

En cuanto a los objetivos o temas, las estrategias se 
centraron en promover conocimientos (Castillo Figue-
roa et al., 2019; Prosser Bravo et al., 2021), actitudes/per-
cepciones (Natale et al., 2017; Salas López, 2018) y com-
portamientos (Chinchilla Picado et al., 2016). Solo un 
trabajo se adscribió a la educación para el cambio cli-
mático (Prosser Bravo et al., 2021).

En cuanto a las estrategias didácticas, estas fueron 
capacitaciones o participación en didácticas (Chinchilla 
Picado et al., 2016; Natale et al., 2017; Prosser Bravo et al., 
2021; Salas López, 2018) y talleres comunitarios (Castillo 
Figueroa et al., 2019).  

Los estudios reportaron aportes educativos positi-
vos, sobre la base del desempeño –analizado cuantita-
tivamente– en pruebas de reporte diseñadas para eva-
luar el conocimiento adquirido (Chinchilla Picado et al., 
2016; Natale et al., 2017; Salas López, 2018) y en observa-
ciones, análisis de contenidos o reportes de entrevistas 
(Castillo Figueroa et al., 2019; Prosser Bravo et al., 2021). 
Ningún estudio reportó medidas de seguimiento a los 
aportes de las estrategias.   

Educación superior

El número de estudios del nivel es 21 (31.8 % del total), 
con 1591 estudiantes, 142 profesores y 185 de otros roles. 
El rango de edades fue de 15 a 49, aunque en la mayo-
ría de los estudios del nivel no se reportó (anexo 4). Los 
programas universitarios fueron Licenciatura en edu-
cación primaria, Pedagogía, Turismo, Psicología, Tec-
nología en gestión ambiental, Licenciatura en cultura 
física, Licenciatura en biología, Medicina, Higiene y epi-
demiología, Ingeniería forestal y ambiental, Matemáti-
cas y física, Geografía, Ciencias biológicas e Ingeniería 
ambiental.  

En cuanto a los objetivos o temas, las estrategias se 
centraron mayoritariamente en la promoción de cono-
cimientos (Acosta-Castellanos & Queiruga-Dios, 2022; 
Boaventura et al., 2020; Castro Abreu et al., 2020; Chi-
pantiza-Masabanda et al., 2021; Delgado Soto et al., 2021; 
Fernández Verdecia et al., 2016; García-Ruiz et al., 2020; 
Gonçalves Cutrim et al., 2021; Hurtado Magán & Medi-
na, 2022; Matus Parada et al., 2020; Neiman & Ades, 2014; 
Paula-Acosta et al., 2019; Riascos-Forero & Tupaz-Enrí-
quez, 2018; Rodríguez Cabrera et al., 2016; Santacruz Es-
pinoza, 2018), actitudes/percepciones (Escobar-Neira & 
Ortega-Andeane, 2014; Rocha & da Silva Henrique, 2020; 
Roysen & Cruz, 2020; Sánchez Miranda & De la Garza 
González, 2015; Trindade et al., 2022) y autorreportes 
de comportamientos (Acosta Flores et al., 2022). Los es-
tudios de Delgado Soto et al. (2021) y García-Ruiz et al. 
(2020) se adscribieron a la educación para el cambio 
climático y los de Acosta-Castellanos y Queiruga-Dios 
(2022) y Chipantiza-Masabanda et al. (2021) incluyeron 
temáticas sobre el cambio climático. 

Acerca de las estrategias didácticas, estas fueron 
materias de programas formales o de electivas (Acos-
ta-Castellanos & Queiruga-Dios, 2022; García-Ruiz et al., 
2020; Gonçalves Cutrim et al., 2021; Matus Parada et al., 
2020; Rodríguez Cabrera et al., 2016; Sánchez Miranda & 

De la Garza González, 2015; Trindade et al., 2022), capa-
citaciones o participación en didácticas extracurricu-
lares (Boaventura et al., 2020; Castro Abreu et al., 2020; 
Chipantiza-Masabanda et al., 2021; Fernández Verdecia 
et al., 2016; Hurtado Magán et al., 2022; Paula-Acosta et 
al., 2019; Riascos-Forero & Tupaz-Enríquez, 2018; Santa-
cruz Espinoza, 2018), experiencias inmersivas en la na-
turaleza (Delgado Soto et al., 2021; Neiman & Ades, 2014; 
Rocha & da Silva Henrique, 2020; Roysen & Cruz, 2020), 
tecnologías de información y comunicación (Acosta 
Flores et al., 2022) e intervenciones contextuales (Esco-
bar-Neira & Ortega-Andeane, 2014).  

La mayoría de los estudios presentaron aportes edu-
cativos positivos, menos el de Matus Parada et al. (2020), 
sobre la base del desempeño –analizado cuantitativa-
mente– en pruebas de reporte diseñadas para evaluar el 
conocimiento adquirido (Acosta-Castellanos & Queiru-
ga-Dios, 2022; Acosta Flores et al., 2022; Boaventura et al., 
2020; Castro Abreu et al., 2020; Chipantiza-Masabanda 
et al., 2021; Delgado Soto et al., 2021; Escobar-Neira & Or-
tega-Andeane, 2014; Fernández Verdecia et al., 2016; Gar-
cía-Ruiz et al., 2020; Gonçalves Cutrim et al., 2021; Hurta-
do Magán et al., 2022; Matus Parada et al., 2020; Neiman 
& Ades, 2014; Paula-Acosta et al., 2019; Riascos-Forero 
& Tupaz-Enríquez, 2018; Rodríguez Cabrera et al., 2016; 
Sánchez Miranda & De la Garza González, 2015; San-
tacruz Espinoza, 2018) y en observaciones, análisis de 
contenidos o reportes de entrevistas (Rocha & da Silva  
Henrique, 2020; Roysen & Cruz, 2020; Trindade et al., 
2022). Ningún estudio reportó medidas de seguimien-
to a los aportes de las estrategias y el estudio que hizo 
registro del consumo de agua no presentó resultados 
sobre esta variable, aunque sí sobre las otras evaluadas 
(Escobar-Neira & Ortega-Andeane, 2014).

Educación informal

El número de estudios del nivel es 11 (16.6 % del total), 
con 686 usuarios de diferentes comunidades. El rango 
de edades fue de 14 a 64 años, aunque en la mayoría de 
los estudios no se reporta este dato (anexo 5). En cuanto 
a los objetivos o temas, las estrategias se centraron en 
los conocimientos ambientales (Gomes et al., 2019; Mala-
vé-Figueroa & Ramírez-Sánchez, 2023; Paneque Pérez et 
al., 2020; Rúa Gallego et al., 2015; Villadiego Lorduy et al., 
2017; Yaqueno Ortega et al., 2018), actitudes/percepcio-
nes (Monge-Nájera, 2017; Montenegro Gracia et al., 2020; 
Ninalaya Casallo et al., 2022; Pérez-Vásquez & Arroyo Ti-
rado, 2022) y en el reporte de comportamiento (Martín 
et al., 2023). El trabajo de Paneque Pérez et al. (2020) se 
adscribe a la educación para el cambio climático y los 
de Montenegro Gracia et al. (2020) y Martín et al. (2023) 
incluyen el cambio climático en el contexto de la inter-
vención educativa. 

En cuanto a las estrategias didácticas, estas fueron 
las capacitaciones o participación en didácticas (Gomes 
et al., 2019; Malavé-Figueroa & Ramírez-Sánchez, 2023; 
Monge-Nájera, 2017; Paneque Pérez et al., 2020; Rúa Ga-
llego et al., 2015; Villadiego Lorduy et al., 2017), salidas a 
la naturaleza (Montenegro Gracia et al., 2020; Pérez-Vás-
quez & Arroyo Tirado, 2022) y talleres comunitarios 
(Martín et al., 2023; Ninalaya Casallo et al., 2022; Yaque-
no Ortega et al., 2018). Los temas más abordados fueron 
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siembra/actividades agropecuarias (Malavé-Figueroa & 
Ramírez-Sánchez, 2023; Martín et al., 2023; Montenegro 
Gracia et al., 2020; Yaqueno Ortega et al., 2018), fauna o 
flora (Monge-Nájera, 2017; Rúa Gallego et al., 2015), pro-
blemáticas ambientales locales (Ninalaya Casallo et al., 
2022; Pérez-Vásquez & Arroyo Tirado, 2022; Villadiego 
Lorduy et al., 2017), salud y ambiente (Gomes et al., 2019) 
y cultura ambiental (Paneque Pérez et al., 2020).  

Todos los estudios reportaron aportes educativos 
positivos, sobre la base del desempeño –analizado 
cuantitativamente– en pruebas de reporte diseñadas 
para evaluar el conocimiento adquirido (Malavé-Figue-
roa & Ramírez-Sánchez, 2023; Monge-Nájera, 2017; Mon-
tenegro Gracia et al., 2020; Ninalaya Casallo et al., 2022; 
Paneque Pérez et al., 2020; Rúa Gallego et al., 2015; Villa-
diego Lorduy et al., 2017; Yaqueno Ortega et al., 2018) y en 
observaciones o reportes de entrevistas (Gomes et al., 
2019; Martín et al., 2023; Pérez-Vásquez & Arroyo Tira-
do, 2022). Un estudio reportó seguimiento de los aportes 
de las estrategias educativas a los seis meses por medio 
de una prueba de conocimiento (Yaqueno Ortega et al., 
2018).

Discusión

El propósito de este estudio consiste en sintetizar los 
hallazgos de las investigaciones en las que se haya im-
plementado y evaluado una estrategia educativa de 
educación ambiental o educación para el cambio climá-
tico en Latinoamérica. En primer lugar, por la cantidad 
y diversidad disciplinar de los estudios, la investigación 
en educación ambiental es un campo prolífico e inter-
disciplinar. En contraste, los estudios adscritos a la edu-
cación para el cambio climático fueron solo cuatro, los 
cuales marcan una hoja de ruta fundamental para el 
quehacer pedagógico regional. En este contexto, la edu-
cación ambiental es un fenómeno articulador estudia-
do por diferentes disciplinas a partir de algunas teorías 
aglutinadoras o sobre problemas socioambientales lo-
cales –verbigracia, incendios forestales, contaminación 
del agua o biodiversidad–, sin una disciplina o teoría do-
minante (Pérez-Almonacid, 2018). 

En cuanto a los niveles formativos, son más los estu-
dios implementados en educación superior. La preemi-
nencia de este nivel puede deberse al acceso a las mues-
tras –hecho relativamente común (Peterson, 2001)– y la 
posibilidad de incluir electivas o actividades extracu-
rriculares en los planes de estudio. 

Respecto a los hallazgos, se mantiene el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación –video-
juegos, sitios web, aplicaciones, juegos didácticos– en la 
educación ambiental (Acosta Flores et al., 2022; Dávila 
Sanabria et al., 2015; Moreno-Cadavid et al., 2019; Pérez 
Rivera & Pérez Suárez, 2015; Pascuas Rengifo et al., 2020) 
y la apuesta pedagógica por el contacto con la natura-
leza, sea con las huertas (López Basilio et al., 2021; Ko-
loszuki Maciel et al., 2022; Strapasson Dias & Marchio-
rato Carneiro, 2016) o con las salidas de inmersión (de 
Oliveira Silva & da Silva, 2018; Delgado Soto et al., 2021; 
Duarte do Amaral et al., 2014; Fuentealba Cruz et al., 2017; 
García Vázquez, 2022; Guimarães et al., 2017; Kruchelski 
et al., 2022; Montenegro Gracia et al., 2020; Neiman & 
Ades, 2014; Nunes et al., 2017; Orozco Marín et al., 2018; 

Pérez-Vásquez & Arroyo Tirado, 2022; Rocha & da Silva 
Henrique, 2020; Roysen & Cruz, 2020; Salazar-Acuña & 
López-García, 2018; Soto et al., 2017). Este tipo de estra-
tegias comparten el énfasis en la interacción entre las 
actividades de los aprendices y los efectos en el entorno, 
sean estos simulados o no, lo que permite exponerse a 
las consecuencias de las acciones y formular máximas 
lingüísticas que orienten el comportamiento (Chawla & 
Derr, 2012; Medina-Arboleda et al., 2022; Páramo, 2017). 

Otro aspecto relevante es que la educación ambiental 
sea en varios de los estudios el eje del currículo que lleva 
a la integración disciplinar (Albuquerque, 2015; Costa & 
Pontarolo, 2019; González-Cardona & Morales-Pinzón, 
2020; Hurtado Magán et al., 2022; Soto et al., 2017; To-
rres Rivera et al., 2015) o como integrador de otras ha-
bilidades, por ejemplo, habilidades sociales (Fuentealba 
Cruz et al., 2017) y pensamiento crítico (García-Ruiz et 
al., 2020). Con estos acercamientos, se promueve una in-
tegración efectiva de la educación ambiental como un 
ejercicio de núcleo y no como un tema de las ciencias 
naturales.  

Ahora bien, permanecen algunos desafíos teóricos 
y metodológicos para el campo. Por ejemplo, el objeti-
vo cognitivo, considerado como el manejo de concep-
tos, teorías, enunciación de términos científicos, entre 
otros, es el más común de las estrategias educativas. Al 
respecto, se ha advertido que mayores conocimientos, 
sea en educación básica (Medina-Arboleda et al., 2022) o 
superior (Sandoval et al., 2019; Sierra-Barón et al, 2018), 
no llevan necesariamente a acciones efectivas de pro-
tección ambiental (Páramo, 2017). 

En el ámbito metodológico, la evaluación del com-
portamiento efectivo se aborda en pocos trabajos, como 
una dimensión de análisis, sin que se profundice en 
los resultados (Dávila Sanabria et al., 2015; Espejel Ro-
dríguez & Castillo Ramos, 2019; Koloszuki Maciel et al., 
2022; Pérez-Vásquez & Arroyo Tirado, 2022;). Solo en el 
trabajo de Chinchilla Picado et al. (2016) hay una eva-
luación de la habilidad de separación de residuos. Esta 
debilidad metodológica es una práctica cuestionada por 
la poca explicación de los autorreportes al comporta-
miento final (Kormos & Gifford, 2014). Finalmente, no 
hay trabajos de seguimiento de los logros de las accio-
nes educativas en el mediano y en el largo plazo, salvo la 
prueba de conocimiento en Yaqueno Ortega et al. (2018), 
por lo cual, no es claro cuál es la permanencia sobre el 
tiempo de los resultados de las intervenciones educati-
vas. En consecuencia, las recomendaciones sobre inter-
venciones pedagógicas han de acogerse con prudencia. 

En términos de implicaciones, en ausencia de resul-
tados negativos y de análisis especializado de tamaños 
del efecto en las investigaciones cuantitativas y evalua-
ciones de seguimiento en las intervenciones, las reco-
mendaciones pedagógicas se ciñen al estándar sugeri-
do por Chawla y Derr (2012), a saber: (a) las estrategias 
educativas exitosas se enfocan en problemáticas am-
bientales locales y vinculan a otros miembros de la co-
munidad, (b) parten de la educación ambiental como un 
eje articulador de diferentes disciplinas o asignaturas, 
(c)  incluyen actividades de interacción con la naturale-
za (ya sea por inmersión o por simulación; por ejemplo, 
mediante las tecnologías de la información y la comu-
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nicación), y (d) tienen duraciones iguales o superiores a 
un semestre lectivo.    

Reconocimientos

Esta investigación corresponde a uno de los estudios de 
la posición posdoctoral en educación en la Universidad 
Pedagógica Nacional, avalada por la Universidad Católi-
ca de Colombia. 
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Anexo 1. Reporte de estudios para el nivel de formación educación básica primaria

Estrategia educativa Muestra Dominio Implementación Método Estrategia de 
evaluación Resultados  

Programa de resi-
duos marinos de la 
Administración Na-
cional Oceánica y 
Atmosférica (Jaime 
et al., 2023).

1058 estudian-
tes de cuarto 
grado y 840 
padres.

Manejo 
de resi-
duos de 
plástico, 
conoci-
miento 
ambien-
tal y 
actitudes.

Formato: seis lec-
ciones en clase, 
dos por módulo y 
tres módulos. Ta-
reas para la casa 
que involucraron 
a los padres.

Duración: 90 mi-
nutos, dos veces 
por semana.

Responsables: 
profesor certifi-
cado y equipo de 
apoyo.

Referente: Guía 
del educador 
para los desechos 
marinos de los 
National Centers 
for Environmen-
tal Information. 

Cuan-
titati-
vo.

Evaluación pre y 
pos en dos grupos 
de escuelas (experi-
mentales y contro-
les) en instrumen-
tos de evaluación 
de conocimientos, 
preocupación por el 
plástico, índice de 
evitación por el uso 
de plástico, empa-
quetado de los ali-
mentos de los niños 
en las loncheras e 
índice de reciclaje. 

(a) Niños: aumento 
del conocimiento (7.6 
puntos porcentua-
les), prácticas de con-
sumo (7 puntos) y de 
reciclaje (11 puntos).

(b) Padres: sin cam-
bios significativos.

Jardín móvil “Man-
dala” (Koloszuki 
Maciel et al., 2022). 

16 estudiantes 
(3 y 4 años).

Prácticas 
de siem-
bra en 
el jardín 
móvil. 

Formato: método 
de círculo de 
diálogo a par-
tir de prácticas 
colaborativas de 
siembra, cuidado 
y cosecha en un 
jardín móvil.

Cuali-
tativo.

Registros de campo, 
análisis de conte-
nido de las interac-
ciones y registros 
fotográficos. 

Incorporación de la 
comunidad educa-
tiva en el ciclo de 
siembra a cosecha. 

La granja escuela 
(Kruchelski et al., 
2022).

240 niños 
de cuatro 
escuelas (8 a 10 
años).

Práctica 
en sitio 
de acti-
vidades 
agrope-
cuarias y 
conoci-
mien-
to de 
sosteni-
bilidad.

Formato: visita 
a una granja en 
una zona am-
biental protegida.  
La granja consta 
de cinco zonas: 
ovejas y cabras, 
alquería, horti-
cultura, mirador 
y plantas de 
foresta. 

Duración: 3 
horas.  

Cuan-
titati-
vo. 

Pretest-postest de 
mapas de concep-
tos en dos grupos 
(intervención y 
control).  

Cambios estadística-
mente significativos 
en los mapas con-
ceptuales (pruebas t, 
p < .05) en jerarquía, 
relaciones, ejemplos, 
vínculos cruzados) y 
en los dibujos. 

Biohuerto educati-
vo (López Basilio et 
al., 2021).

300 estu-
diantes (10 a 
13 años). Tres 
grupos, dos 
experimen-
tales y uno de 
control.

Conoci-
miento 
sobre 
educa-
ción am-
biental.

Formato: bio-
huerto con sesio-
nes integradoras 
de las áreas Cien-
cia y Ambiente, 
Matemática, y 
Comunicación, 
alrededor de 
temas relaciona-
dos con el medio 
ambiente (reci-
claje, hortalizas, 
biodiversidad, 
etc.).

Cuan-
titati-
vo.

Medición pre y pos 
en una prueba ad 
hoc de conocimien-
tos ambientales. 

Diferencias 
significativas
en las medias y nive-
les de logro, después 
del tratamiento en 
los grupos experi-
mentales (Grupo 1, 12 
versus 16; Grupo 2, 11 
versus 15).
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Estrategia educativa Muestra Dominio Implementación Método Estrategia de 
evaluación Resultados  

Actividades: dise-
ño de materiales, 
un cuaderno de 
trabajo (“Bio-
huerto”); una 
guía del estu-
diante (función 
y clasificación de 
las plantas) y un 
catálogo de plan-
tas y biodiversi-
dad en el jardín 
botánico-centro 
piloto-proyecto 
biohuerto. 

El grupo de con-
trol usó las estra-
tegias regulares 
de enseñanza.

Videojuego (More-
no-Cadavid et al., 
2019).

Experimental: 
32 estudiantes, 
17 hombres.
Grupo de 
control: 33 
estudiantes, 19 
mujeres (9 y 10 
años).

Conoci-
miento 
sobre 
el ciclo 
hídrico y 
prácticas 
de pro-
tección 
del agua.

Formato: video-
juego tipo “sand-
box” con desafíos 
multimedia 
(documentos, 
videos, imágenes) 
individuales y 
grupales. 

Temas: ciclo 
hidrológico, usos 
del agua, huella 
hídrica, cuidado 
de las fuentes 
de agua, agentes 
contaminantes.  

Cuan-
titati-
vo.

Comparación pre 
y pos de puntajes 
en una prueba de 
conocimientos.

Diferencia en el pos-
test entre grupos: t = 
3.870, p < .001.

Sitio web en el estu-
dio de las plantas, 
Ambientarte (Dávila 
Sanabria et al., 2015).

30 estudian-
tes de quinto 
primaria.

Conoci-
miento 
de los 
procesos 
de inves-
tigación 
acerca de 
las plan-
tas del 
huerto 
escolar.

Formato: módulo 
web interactivo 
que complementa 
al huerto escolar.

Temas: huerto 
escolar, investi-
gación, plantas, 
áreas transver-
sales, tecnologías 
aplicadas, peque-
ños innovadores. 

Cuali-
tativo.

Entrevistas con 
usuarios y padres 
de familia. Observa-
ciones de uso de los 
profesores del área 
del huerto escolar.

Reporte del uso del si-
tio web como soporte 
y andamiaje para el 
aprendizaje de las ha-
bilidades de cuidado 
del huerto.

Kit inclusivo de 
educación ambien-
tal: “Mi reino por un 
chocolate” (Santos 
& Ghilardi-Lopes, 
2022).

8 estudiantes 
de educación 
básica: 3 con 
déficit cog-
nitivo, 1 con 
autismo leve, 1 
con depresión, 
3 sin déficit 
cognitivo 

Conoci-
miento 
sobre el 
papel 
de las 
lluvias 
en la ve-
getación 
(cacao).

Formato: lectura 
grupal y dibujo 
del contenido 
del libro Mi reino 
por un chocola-
te (modalidad 
adaptada). 

Cuali-
tativo.

Análisis de los dibu-
jos, participaciones 
durante la ronda de 
lectura y propuesta 
de continuidad de la 
historia.

Comprensión de la re-
lación entre la lluvia 
y la falta de cosechas 
de cacao con que las 
vacas no den leche.

(Continúa)
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Estrategia educativa Muestra Dominio Implementación Método Estrategia de 
evaluación Resultados  

Aula en el bosque 
(Salazar-Acuña & 
López-García, 2018).

Tratamiento: 
21 estudian-
tes de primer 
grado, 24 de 
segundo y 27 
de tercero; 6 de 
primer grado, 
28 de segundo 
y 28 de tercero.
Control: 28 
estudiantes de 
primer grado, 
24 de segundo 
y 22 de tercero.

Com-
prensión 
de te-
máticas 
ambien-
tales.

Formato: visita 
guiada (tres visi-
tas, 28 dinámicas 
adaptadas según 
el grado), con pre-
paración previa 
de conceptos. 

Cuan-
titati-
vo.

Comparación 
pretest - postest 
en una prueba de 
conocimientos.

Diferencias significa-
tivas en las categorías 
“bueno” (prueba t;  
p < .04; a = .05) y “muy 
bueno” (prueba t;  
p < .05; a = .05) en el 
grupo de tratamiento.

Proyecto planeta 
azul (de Oliveira Sil-
va & da Silva, 2018).

53 estudiantes 
de tercer grado 
(8 y 10 años).

Conoci-
miento y 
actitudes 
sobre 
proble-
máticas 
ambien-
tales.

Formato: lec-
ciones en clase 
regular. 
Duración: un 
encuentro sema-
nal de una hora 
durante un año. 

Temas: problemá-
ticas ambientales. 

Actividades: cine 
foros, cultivo de 
una huerta orgá-
nica, siembra de 
árboles, salidas 
educativas a 
parques.

Mixta Observación parti-
cipante y compara-
ción de un pretest y 
un postest en temá-
ticas ambientales y 
actitudes.

Reducción al 4 % (2 
estudiantes) de los 
participantes que 
declaran que no 
hacen nada a favor 
del medio ambiente; 
aumentaron en un 
2 % los estudiantes 
que valoraron su co-
nocimiento ambien-
tal como muy bueno 
(35 %) y bueno (37 %). 

Joven ciudadano 
ambiental (Strapas-
son Dias & Marchio-
rato Carneiro, 2016).

5 profesores, 5 
coordinadores, 
13 entrevistas 
colectivas a 
estudiantes. 

Sensibili-
zar en el 
cuidado 
y respeto 
por el 
medio 
ambiente 
a través 
de for-
mación 
en carac-
terísti-
cas del 
ambiente 
natural 
de la 
región, 
situacio-
nes de 
preserva-
ción y de 
daño. 

Formato: en-
cuentros 
extracurriculares. 

Duración: doce 
encuentros con 
estudiantes y 
profesores en un 
año escolar. 

Actividades: 
juegos educativos 
y talleres en el 
vivero.

Cuali-
tativo.

Observación parti-
cipante, entrevistas 
semiestructuradas y 
cuestionarios.

Debilidad en for-
mación en temática 
ambiental en profe-
sores/coordinadores, 
vivencia de la ciu-
dadanía subalterna 
(énfasis en deberes) 
y una valoración ma-
yoritaria (9 de 10) del 
aspecto ambiental del 
proyecto sin el ámbito 
de ciudadanía.
Percepción positiva 
de los estudiantes so-
bre el proyecto y sen-
sibilización a los pro-
blemas ambientales, 
aunque poco énfasis 
en el gozo de derechos 
sociocomunitarios.

(Continúa)
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Estrategia educativa Muestra Dominio Implementación Método Estrategia de 
evaluación Resultados  

Taller de conciencia 
ambiental (Pisfil 
Sánchez, 2015).

32 estudiantes 
de cuarto gra-
do, 24 mujeres. 

Com-
pren-
sión del 
impacto 
de la 
actividad 
huma-
na en el 
entorno.

Formato: 20 
actividades de 
formación. 

Cuan-
titati-
vo.

Instrumento de au-
torreporte (Sí/No) de 
actividades de cui-
dado del ambiente.

Media en el pretest de 
respuestas Sí (24.5) y 
en el postest (80.33).

Blue Sky (Pérez Rive-
ra & Pérez Suárez, 
2015).

36 niños del 
quinto grado, 
19 grupo de 
tratamiento y 
17 de control.

Aprendi-
zaje del 
mane-
jo de 
residuos 
sólidos.

Formato: cinco 
sesiones en pa-
ralelo en los dos 
grupos. 
Temas:  impor-
tancia del manejo 
de residuos sóli-
dos, colores para 
los residuos y 
reciclaje. 

Actividades: 
presentaciones, 
videos y diná-
micas. El grupo 
de tratamiento 
usó también el 
videojuego.

Cuan-
titati-
vo.

Comparación de los 
valores pre y postest 
en un instrumento 
de conocimientos. 

Ambos grupos mejo-
ran con la capacita-
ción. Los puntajes del 
grupo de tratamiento 
son más altos, aunque 
la diferencia no es 
estadísticamente 
significativa.

Educación ambien-
tal (Duarte do Ama-
ral et al., 2014).

38 estudian-
tes, 19 de ellos 
mujeres (10 a 15 
años).

Actitudes 
hacia el 
ecosis-
tema de 
arrecifes.

Formato: leccio-
nes extracurricu-
lares y visitas de 
campo.

Actividades: 
videos, presenta-
ción de fotogra-
fías, exhibición 
de especímenes 
protegidos, 
esqueletos de 
corales y otros 
componentes de 
la fauna de los 
arrecifes. En las 
visitas dinámicas 
grupales, reco-
rridos guiados 
y buceo en los 
arrecifes. En la 
escuela se instaló 
un museo sobre 
arrecifes. 

Mixta Evaluación con 
preguntas abier-
tas sobre concep-
tos de educación 
ambiental. 

Promedio de no 
completos antes de la 
intervención: 72.5 %; 
después, 47.12 %.
Promedio incom-
pletos antes de la 
intervención: 19.37; 
después, 43.25 %.
Promedio completos 
antes de la interven-
ción:  7.87 %; después, 
9.37 %.
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Anexo 2. Reporte de estudios para el nivel de formación educación básica secundaria

Estrategia educativa Muestra Dominio Implementación Método 
empleado 

Estrategia de 
evaluación Resultados  

TECO (Pascuas Rengifo 
et al., 2020).

120 estudian-
tes de sexto a 
noveno.

Actitudes 
positivas 
hacia el 
manejo 
de los 
residuos 
electróni-
cos.

Formato: esce-
nario virtual de 
cuatro niveles 
(21 actividades: 
videos, infogra-
fías interacti-
vas, juegos). 

Temas:  pro-
blemas am-
bientales por 
los residuos 
electrónicos 
y formas de 
mitigación. 

Mixta Cuestionario 
de siete pre-
guntas sobre 
el entorno 
virtual y 
entrevistas.

55 % de los estudiantes 
identifican la relación 
entre el videojuego y 
el manejo de residuos 
electrónicos. 
Reporte positivo sobre 
la estrategia para 
aprender sobre residuos 
electrónicos. 

Talleres de ambiente 
y sostenibilidad (De 
Oliveira et al., 2020).

104 estudian-
tes (11 a 15 
años).

Conoci-
miento 
sobre los 
objeti-
vos de 
desarrollo 
sustenta-
ble.

Formato: taller 
sobre los ODS. 

Actividades: 
discusión de 
textos e imá-
genes alusivos. 
Tarea de análi-
sis por subgru-
pos y dibujo 
individual de 
la perspectiva 
personal. 

Cualita-
tivo.

Análisis de las 
discusiones 
en el taller y 
de los niveles 
de represen-
tación en los 
dibujos de las 
perspectivas 
al final de los 
talleres.

Hay objetivos de de-
sarrollo sustentable 
que son más recono-
cidos y representados 
(inducidos por los 
materiales y por los 
programas de educa-
ción ambiental) y otros, 
subrepresentados.

Environmental Moni-
toring Workshop/Ra-
pid River Assessment 
Protocol (Guimarães et 
al., 2017).

109 estudian-
tes de 6.° a 8.° 
grados.
Dos grupos de 
tratamiento 
(38 y 42) y uno 
de control (37).

Conoci-
miento 
sobre 
ríos/Va-
lores 
socioam-
bientales/
Compor-
tamientos 
de preser-
vación de 
los ríos.

Formato: taller 
y protocolo de 
implementa-
ción en cam-
po. Uno de los 
tratamientos 
participó de 
ambos, otro 
solo en el taller 
y el tercero en 
ninguno. 

Duración: un 
mes.

Mixta Comparación 
pre y pos de 
los punta-
jes en una 
prueba de 
conocimien-
tos, valores y 
autorreporte 
de comporta-
mientos

Mayores puntajes en 
descripción y accio-
nes de cuidado en 
los grupos de taller y 
protocolo. 

Educación ambiental 
(Torres Rivera et al., 
2015)

88 estudian-
tes de grado 
sexto (11 y 12 
años).  Cuatro 
grupos de 22 
estudiantes.

Actitudes 
y valores 
en favor 
del medio 
ambiente

Formato: clases 
teórico-prácti-
cas integradas 
(grupo uno: sin 
integración de 
materias; grupo 
dos: Ciencias 
Naturales y 
Lenguaje y 
Comunicación; 
grupo tres: 
Ciencias Natu-
rales y Mate-
máticas; grupo 
cuatro: Ciencias 
Naturales, 
Matemáticas,

Cuantita-
tivo.

Puntuación 
en pruebas de 
conocimien-
tos, actitudes 
y valores 
ambientales.

Los resultados en 
conocimiento son ma-
yores cuando hay más 
interdisciplinariedad 
(3.3 pretest, versus 5.3 
postest).

(Continúa)
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Estrategia educativa Muestra Dominio Implementación Método 
empleado 

Estrategia de 
evaluación Resultados  

Lenguaje y 
Comunicación). 

Temas: ca-
lentamiento 
global, especies 
invasoras, con-
taminación y 
eutrofización.

Actividades: 
desarrollo de 
guías interdis-
ciplinarias.

Materia Ecología 
(Espejel Rodríguez & 
Castillo Ramos, 2019).

367 partici-
pantes, 85 
estudiantes de 
16 y 17 años, 50 
de ellos muje-
res, 282 fami-
liares, padres 
y madres (38 a 
44 años), her-
manos(as) (11 a 
17 años).

Resolu-
ción de un 
problema 
ambiental 
local. 

Formato: sesio-
nes de clase de 
sensibilización 
ambiental. 

Actividades: 
formulación de 
un problema 
ambiental local 
para resolver 
con la familia.

Cualita-
tivo.

Seguimiento 
con observa-
ción partici-
pante, registro 
en bitácoras 
y cuestio-
nario de 
satisfacción. 

Los estudiantes y sus 
familias se involucra-
ron en la resolución de 
un problema ambiental 
local a partir de activi-
dades visibles, fáciles 
y factibles. Las dos 
más comunes fueron 
el manejo de residuos 
(72 %) y el cuidado de 
áreas verdes (71 %). Los 
testimonios señalan las 
dificultades de invo-
lucramiento familiar 
por falta de tiempo y 
el acompañamiento 
preponderante de las 
madres.

Educación ambiental 
y matemática (Costa & 
Pontarolo, 2019).

79 estudiantes 
de 9.° grado (13 
a 17 años).

Conoci-
miento 
sobre la 
educación 
ambiental.

Formato: taller 
de lectura y 
modelación 
matemática 
(nueve casos) 
del ambiente. 

Cualita-
tivo.

Cuestionario 
semiestructu-
rado, entrevis-
tas y grupos 
focales.

Cambio de una concep-
ción de división hom-
bre-naturaleza a una de 
interacción.

Feria Educativa Multi-
modal Itinerante (Soto 
et al., 2017).

106 alumnas 
de 6.°, 7.° y 8.° 
grado (12 a 14 
años).

Compe-
tencias 
del diseño 
desde el 
punto 
de vista 
del reúso 
en una 
situación 
ficticia.

Formato: feria 
multimodal en 
la que se expo-
nían prototipos 
de naves de 
búsqueda de 
agua en Marte. 

Actividades: 
por grupos, se 
proponía un di-
seño de un dis-
positivo (hecho 
de materiales 
reciclados) para 
la búsqueda de 
agua.

Cuantita-
tivo.

Aplicación 
postest de una 
encuesta de 
percepción. 

El 89 % percibe que la 
experiencia fue muy 
buena, el 81 % está muy 
de acuerdo y un 16 % 
de acuerdo en que la 
reutilización y recicla-
je pueden solucionar 
problemas.

(Continúa)
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Estrategia educativa Muestra Dominio Implementación Método 
empleado 

Estrategia de 
evaluación Resultados  

El río y las leyes (Albu-
querque, 2015).

29 estudiantes 
de segundo 
año de ense-
ñanza media.

Conoci-
miento 
sobre el 
derecho 
ambiental 
y la pre-
servación 
del agua.

Formato: taller. 

Temas:  la 
arquitectu-
ra legislativa 
y el derecho 
ambiental.

Actividades:  
jurado simu-
lado sobre un 
caso ambiental 
hipotético de 
un río.

Cualita-
tivo.

Entrevistas. Estudiantes reportan 
una concientización 
sobre problemáticas 
ambientales (17) y en 
general un 64 % afirmó 
que las actividades in-
fluencian sus prácticas 
cotidianas.

Excursión “Los guar-
dianes de la biodiversi-
dad” (García Vázquez, 
2022).

25 estudiantes 
de Biología de 
octavo grado, 
entre ellos, 14 
mujeres.

Reconoci-
miento de 
biodi-
versidad 
represen-
tativa. 

Formato: salida 
de campo a una 
zona con 
tres estaciones 
de actividades. 
Primera esta-
ción: El río de la 
comunidad. Se-
gunda estación: 
El peñón de 
Motica (mon-
taña). Tercera 
estación: La 
playa de la 
comunidad. 

Actividades: 
uso de ins-
trumentos y 
desarrollo de 
una guía.

Cualita-
tivo.

Verificación 
del cumpli-
miento de un 
sistema de 
indicadores: 
biodiversidad 
faunística, 
ubicación 
geográfica, 
identificación 
de problemas 
socioambien-
tales.

(a) El 100 % de los parti-
cipantes identificaron y 
nombraron especies de 
animales silvestres re-
presentativos del área, 
e identificaron proble-
mas ambientales que 
afectan a las especies 
de flora y fauna.

Unidad didáctica “Ex-
plicación científica de 
fenómenos”
(González-Cardona & 
Morales-Pinzón, 2020).

30 estudian-
tes de noveno 
grado (13 a 18 
años); de ellos, 
17 varones. 

Explicar 
la conta-
minación 
del agua 
por verti-
mientos 
domésti-
cos.

Formato: 
lecciones en 
clase, siete 
actividades.

Duración: dos 
horas semana-
les durante dos 
meses. 

Temáticas: 
contaminación 
del agua por 
vertimientos.

Cuantita-
tivo.

Comparación 
pretest y 
postest de los 
resultados en 
una prueba de 
conocimien-
tos. 

Media de 6.0 puntos en 
el pretest (31.8 %) y de 
12.2 puntos en el postest 
(64.4%).

Proyecto de Educación 
Ambiental orientado 
a la acción ambiental 
sustentable (Barreto & 
Machado Vilaça, 2019).

40 estudiantes 
(16 a 36 años).

Desarrollo 
de la com-
petencia 
de acción 
ambiental. 

Formato: ocho 
sesiones de 
actividades 
escolares y 
extraescolares. 

Mixta Comparación 
entre los pun-
tajes pre y pos 
en un cues-
tionario sobre 
conocimien-
tos, percepcio-
nes y com-
portamientos 
proambien-
tales. 

Cambios en las respues-
tas de conceptos cien-
tíficamente deficientes 
hacia aceptables y 
buenos. 

(Continúa)
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Estrategia educativa Muestra Dominio Implementación Método 
empleado 

Estrategia de 
evaluación Resultados  

Animales de la Amazo-
nía: conocer para pre-
servar (Orozco Marín 
et al., 2018).

82 estudiantes 
(46 alumnas, 
36 alumnos), 
cuatro clases 
del primer 
año de la edu-
cación media.

Conoci-
miento 
sobre los 
vertebra-
dos de la 
Amazonía.

Formato: visita 
de campo. 
Actividades: 
observación 
de esqueletos, 
mediada por 
los monitores, 
y actividades 
lúdicas.

Mixta Análisis 
pre y pos de 
parámetros 
de mapas 
conceptuales. 

Aumento medio de las 
palabras en un 30 % 
(extensión); en alcance, 
la mayoría aumentó 
el número de perspec-
tivas de abordaje del 
tema (reconocimientos 
anatómicos, ecológicos 
y culturales), y en pro-
fundidad la explicación 
ecológica se destacó 
significativamente de 
las otras perspectivas. 

¡Campamento EXPLO-
RA Chile VA! (Fuenteal-
ba Cruz et al., 2017).

96 estudiantes 
(14 a 16 años), 
segundo y 
tercer año de 
secundaria, 
43 colegios 
diferentes.

(a) Habi-
lidades 
sociales y 
de indaga-
ción. 

(b) Te-
máticas 
medioam-
bientales 
y recono-
cimiento 
del entor-
no (con-
tacto con 
especies y 
siembra).

(c) Habili-
dades de 
empren-
dimiento 
y protec-
ción del 
medio 
ambiente.

Formato: 
Campamento 
con actividades 
formativas. 

Duración: seis 
días 

Mixta Comparación 
pre y pos de 
encuestas 
tipo Likert 
(acuerdo-des-
acuerdo)

El 100 % de los estu-
diantes consideró la 
experiencia valiosa en 
el ámbito científico y 
personal, con intención 
de cuidar del medio 
ambiente en adelante. 

No reporta (Nunes et 
al., 2017)

61 estu-
diantes, dos 
grupos de 
tratamiento y 
uno de control

Conoci-
miento e 
interés en 
la conser-
vación de 
la biodi-
versidad.

Formato: 
Proyecto de 
salida en eco-
logía y conser-
vación de aves 
(un grupo) y 
preparación de 
un taller (un 
grupo). El grupo 
de control fue 
la audiencia del 
taller.

Duración: 
tres días 
consecutivos. 

Cuantita-
tivo.

Comparación 
de puntajes 
entre pre y 
pos. 

Hubo diferencias esta-
dísticamente significa-
tivas entre el grupo de 
alta actividad y el pre-
test (c2, p < .05), no así en 
el grupo de participa-
ción media y baja res-
pecto a conocimiento. 
En cuanto a interés en 
la conservación, hubo 
diferencias estadísti-
camente significativas 
en el grupo de alta acti-
vidad, parcialmente en 
el de actividad media 
y no hubo en el de baja 
participación.
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Anexo 3. Reporte de estudios para el nivel de formación educación básica primaria y secundaria

Estrategia educativa Muestra Dominio Implementación Método Estrategia de 
evaluación Resultados  

Programa de Inno-
vación Pedagógica 
y Educación para la 
Sustentabilidad (Pi-
pes) (Prosser Bravo 
et al., 2021).

150 niños, ni-
ñas y adoles-
centes, 6 a 14 
años, mujeres 
el 53.37 %

Cognitivo: 
análisis 
prospec-
tivo y pla-
neación de 
acciones.

Formato: taller 
de imple-
mentación/
evaluación.

Cualita-
tivo.

Análisis de 
contenido de 
las respuestas 
a la pregunta 
“¿Qué le dirías 
a un/a extran-
jero/a sobre 
cómo desarro-
llar en el futu-
ro la educación 
ambiental y 
los proyectos 
ambientales de 
su país?”

Ejercicio de futuros posi-
bles que permite a partir 
de los enunciados con-
sensuar un conjunto de 
acciones locales priori-
zadas, en una estrategia 
de base hacia arriba.  

Proyecto Conapacu 
(Castillo Figueroa et 
al., 2019). 

278 niños, 143 
mujeres, 5 a 17 
años, preesco-
lar a noveno / 
11 habitantes 
de una región 
con registro de 
avistamiento 
de cóndores.

Conoci-
miento y 
actitudes 
sobre el 
cóndor 
andino. 

Formato: taller. 
Temas:  aspec-
tos biológicos y 
ecosistémicos 
del cóndor.
Actividades 
estudiantes: 
presentación 
de documental, 
rompecabezas 
comentados y 
actuación de 
tres historias 
sobre el cóndor. 
Actividades 
adultos: 
árbol de proble-
mas y grupos 
focales.
Duración: hora y 
quince minutos. 

Cualita-
tivo.

Adultos: diseño 
de estrategias 
de solución 
comunitaria y 
ecológicamen-
te sustentable 
a las amenazas 
percibidas por 
la comunidad.

El taller está centrado en 
la importancia ecológi-
ca, y no en la problemáti-
ca de la especie.

Taller residuos 
sólidos (Chinchilla 
Picado et al., 2016).

45 estudiantes 
(experimental) 
y 25 estudian-
tes (control).

Gestión 
de los 
residuos 
sólidos.

Formato: taller. 
Duración: 3 me-
ses, 10 lecciones 
semanales de 40 
minutos.

Cuantita-
tivo.

Evaluación 
pre-pos de las 
puntuaciones 
en instrumen-
tos de actitud 
proambiental 
y la calidad 
de la sepa-
ración de los 
materiales. 

Cambio significativo 
y favorable en la cali-
dad de la separación de 
residuos sólidos des-
pués de recibir el taller 
(Chicuadrado Cramer´s V 
con corrección de Yates: 
c2 = 8.58).

No reporta (Salas 
López, 2018).

291 estudian-
tes de grados 
cuarto a nove-
no (9 a 18 años).

Identi-
ficación 
y afecto 
frente a 
la fauna 
nativa.

Formato: juego 
de cartas con fo-
tografías de ani-
males y datos de 
caracterización. 
Duración: 1 hora 
(primera sesión), 
juego libre du-
rante una hora 
por 5 semanas. 

Cuantita-
tivo.

Evaluación pre 
y pos de reco-
nocimiento y 
afecto hacia 
las especies 

Variaciones significa-
tivas positivas en la 
identificación de fauna 
nativa y no nativa (t = 
-4.74; p < 0.01); sin varia-
ción en afecto. 

(Continúa)
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Estrategia educativa Muestra Dominio Implementación Método Estrategia de 
evaluación Resultados  

Programa de Edu-
cación Ambiental 
(Natale et al., 2017)

109 partici-
pantes, 84 
estudiantes de 
primaria, 25 
estudiantes de 
secundaria.

Promover 
actitudes 
y compor-
tamientos 
respon-
sables 
hacia los 
problemas 
ambienta-
les locales.

Formato: visita 
de campo. 
Actividades: 
observación 
de huellas de 
mamíferos, re-
conocimiento de 
aves, reconoci-
mientos de flora, 
observación e 
interpretación 
de nubes, visio-
nado de docu-
mental sobre 
especies nativas 
y exóticas, 
interacciones 
ecológicas, fac-
tores abióticos, 
uso de plantas 
nativas, aves y 
su hábitat. 

Mixta Comparación 
de temas 
en dibujos 
(estudiantes 
de primaria) 
y folletos 
(estudiantes de 
secundaria).

1. Primaria: variación en 
las representaciones de 
flora nativa (1.8 % versus 
51 %), la fauna silvestre 
diferenciada (46 %), 
factores abióticos (40.4 
versus 24.6) y presencia 
de mensajes relaciona-
dos con la conservación 
ambiental (21.4 %).
2. Secundaria: variación 
en las representaciones 
de flora nativa (4.8 ver-
sus 68 %), aumento en la 
biodiversidad de fauna, 
presencia de represen-
taciones invitando a la 
conservación (64 %).

Anexo 4. Reporte de estudios para el nivel de educación superior

Estrategia educativa Muestra Dominio Implementación Método Estrategia de 
evaluación Resultados  

Educación para el 
desarrollo sos-
tenible y gestión 
estratégica (Acos-
ta-Castellanos et 
al., 2022).

192 estudian-
tes univer-
sitarios de 
Ingeniería 
Ambiental.

Acepta-
ción de la 
educación 
para el 
desarrollo 
sostenible.

Formato: clase 
electiva. 
Temas: Edu-
cación para 
el desarrollo 
sostenible y 
Educación 
ambiental.

Cuanti-
tativo.

Comparación de 
los puntajes en 
preguntas sobre 
educación para 
el desarrollo 
sostenible y edu-
cación ambiental 
entre los grupos: 
(a) quienes toma-
ron la electiva, 
(b) quienes no la 
tomaron y esta-
ban terminando 
la carrera, (c) 
quienes no toma-
ron la electiva y 
estaban cursan-
do la carrera.

46 % de los estudian-
tes (coincidentes con el 
número que tomaron la 
electiva) declaran enten-
der la educación para el 
desarrollo sostenible. 

Modelado zoológico
(Gonçalves Cutrim 
et al., 2021). 

44 estudiantes 
universita-
rios del curso 
Zoología II 
(Ciencias 
Biológicas).

Modelado 
de artró-
podos.

Formato: 
unidad di-
dáctica de la 
asignatura. 
Actividad: 
construcción de 
modelos tridi-
mensionales de 
artrópodos. 

Cuanti-
tativo.

Cuestionario 
postest a los es-
tudiantes sobre 
aspectos del 
modelo y el uso 
de este en educa-
ción ambiental.

La mayoría de los estu-
diantes (67.5 %) consi-
deran que los modelos 
facilitan la asimilación 
del contenido teórico y 
aumentan el uso po-
tencial en educación 
ambiental. 
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Huertos urbanos y 
periurbanos hori-
zontales y vertica-
les (Chipantiza-Ma-
sabanda et al., 2021).   

154 estudian-
tes universi-
tarios: grupo 
experimental 
(78), grupo de 
control (76).

(a) Cono-
cimiento 
teórico 
de los 
huertos 
urbanos y 
la sosteni-
bilidad. 
(b) Habi-
lidades 
procedi-
mentales 
sobre el 
desarrollo 
de huertos 
urbanos.

Formato: 
capacitación.
Duración: ocho 
semanas. 
Temas: Educa-
ción ambiental 
sostenible, Polí-
ticas ambienta-
les del Ecuador, 
Diseño de huer-
tos urbanos y 
periurbanos, 
Identificación y 
desinfección de 
plagas, Produc-
ción susten-
table, Manejo 
sostenible del 
huerto.

Cuanti-
tativo.

Evaluación pre 
y pos de conoci-
miento ambien-
tal y en desarro-
llo de huertos.

Diferencias estadística-
mente significativas pre 
y pos en el grupo trata-
miento (t -2.97, p .024).

Conferencia sobre 
el fuego en la región 
de Cerrado (Boaven-
tura et al., 2020).

56 estudian-
tes de Licen-
ciatura en 
Geografía (27 
de segundo 
periodo, 19 de 
cuarto y 10 de 
octavo), 60 % 
hombres, 15 a 
25 años (70 %), 
20 % del área 
rural. 

Conoci-
miento 
acerca de 
los efectos 
del fuego 
en la 
región. 

Formato: 
conferencia. 
Tema: efectos 
positivos y 
negativos del 
fuego en la 
región.

Cualita-
tivo.

Cuestionarios se-
miestructurados 
antes y después 
de la charla con 
preguntas cerra-
das y abiertas y 
de impresiones 
generales. 

Variación del 20 % en la 
valoración del fuego como 
un problema ambiental.

Sustainability 
Transitions and 
Grassroots Innova-
tion Niches (Roysen 
& Cruz, 2020). 

136 parti-
cipantes, 
entre ellos, 
100 mujeres; 
media de edad 
23.3 años; 
estudiantes 
universitarios. 

Conoci-
miento 
sobre las 
teorías de 
innova-
ción en 
transicio-
nes hacia 
la sosteni-
bilidad.
Reflexio-
nes sobre 
la expe-
riencia 
inmer-
siva en 
una villa 
ecológica.

Formato: 
electiva.
Duración: dos 
fines de semana 
de inmersión 
en una villa 
ecológica. 
Actividades: 
lecturas gru-
pales, talleres 
de producción 
sostenible y 
emociones 
sustentables, 
discusión de 
ejemplos y pro-
yectos sobre in-
novación para 
sostenibilidad.  
Temas: inno-
vación para la 
sostenibilidad. 

Cualita-
tivo.

Reporte sobre la 
experiencia de 
la inmersión. Se 
analizaron las 
categorías emer-
gentes sobre las 
temáticas de 
interés y las re-
flexiones acerca 
del proceso.

Los reportes señalan 
cambios motivacionales 
como la base para la tran-
sición de la sostenibilidad 
y disposición hacia esta.
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Proyecto integrador 
de año (Paula-Acos-
ta et al., 2019).

11 profeso-
res de ma-
temáticas 
y física y 22 
estudiantes de 
licenciatura.

Integra-
ción de los 
conteni-
dos de las 
carreras 
matemá-
ticas y 
físicas al 
aborda-
je de un 
problema 
ambiental.

Formato: pro-
yecto de aula.
Duración: un 
año. 

Cuanti-
tativo.

Comparación 
pre y pos de 
instrumento de 
valoración de la 
implementación 
del proyecto. 

Profesores: mayor conoci-
miento de la regulación 
ambiental nacional y de 
estrategias de educación 
ambiental.

Estudiantes: conocimien-
to sobre diagnóstico de 
problemas, conocimien-
tos medioambientales y 
valoración del papel de la 
educación ambiental.

Curso de extensión 
universitaria del 
OEFA (Hurtado Ma-
gán et al., 2022).

71 estudian-
tes o egresa-
dos con alto 
desempeño 
académico 
de diferentes 
carreras. 

Compe-
tencias en 
fiscali-
zación 
ambiental.

Formato: curso 
de extensión 
en modalidad 
blended learning 
con recursos 
multime-
diales para 
autoinstrucción.    
Duración: 87 
horas de sesio-
nes remotas 
síncrónicas, 
100 horas de 
sesiones asín-
cronas, 12 horas 
de talleres de 
trabajo práctico 
y de gabinete 
para el análisis 
de casos.

Cuanti-
tativo.

Pretest-postest 
en una prueba de 
conocimientos 
sobre fiscaliza-
ción ambiental. 

La nota de entrada 
promedio fue de 11.46 y 
la nota final promedio 
fue de 16.78, porcentaje 
de mejoría promedio de 
53 %. 

Estrategias de 
aprendizaje en edu-
cación ambiental 
(Delgado Soto et al., 
2021).

39 estudiantes 
de Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental.

Conoci-
miento 
sobre la 
impor-
tancia del 
bosque, 
causas 
y conse-
cuencias 
de la 
deforesta-
ción y de 
los gases 
de efecto 
inverna-
dero. 

Formato: visita 
guiada al bos-
que y cuatro 
talleres. 
Temas: el 
bosque como 
sumidero de 
carbono, los 
gases de efecto 
invernadero, el 
bosque como 
mitigador de los 
gases de efecto 
invernadero, el 
bosque como 
mitigador del 
cambio climá-
tico, el bosque 
como genera-
dor del recurso 
hídrico y la 
deforestación.

Cuanti-
tativo.

Comparación 
pre y post en 
una prueba de 
conocimientos.

Diferencias estadísti-
camente significativas 
(pre - post) en el reconoci-
miento del bosque como 
sumidero de carbono y 
en la identificación de 
estrategias de educación 
ambiental (Chi-cuadrado 
de Pearson, 1.85, p .00).
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Intervención edu-
cativa sobre edu-
cación ambiental 
(Fernández Verde-
cia et al., 2016).

33 alumnos 
de primer 
semestre de 
Higiene y 
epidemiología.

Conoci-
mientos 
sobre el 
medio 
ambien-
te y los 
problemas 
ambienta-
les. 

Formato: taller.
Duración: 
actividades 
semanales de 
45 minutos. 

Cuanti-
tativo.

Comparación 
pretest postest 
de una prueba de 
conocimiento. 

En el pretest, 12.2 % de los 
participantes conocían de 
los temas; aumento en el 
post a 93.94 %.  

Curso electivo sobre 
medio ambiente y 
salud (Rodríguez 
Cabrera et al., 2016).

10 estudiantes 
de Medicina 
de cuarto año 
(21 a 29 años).

Conoci-
miento 
sobre 
medio 
ambiente, 
problemas 
ambienta-
les locales 
y relación 
entre am-
biente y 
patologías.

Formato: curso 
electivo. 
Duración: 15 
días, 80 horas 
en total, 30 pre-
senciales y 50 
no presenciales. 
Temas: El 
medio ambien-
te: un sistema 
complejo, 
Medio ambien-
te y desarro-
llo, y La salud 
ambiental. 

Cuanti-
tativo.

Comparación 
pretest postest 
de una prueba de 
conocimiento 

La prueba diagnóstica fue 
desaprobada por el  
60 % de los estudiantes, 
el 100 % de los estudian-
tes aprobaron el curso 

Planeación am-
biental y formación 
de la competencia 
normativa (Matus 
Parada et al., 2020)

22 alumnos 
del último tri-
mestre de la 
Licenciatura 
en Biología

Conoci-
miento 
sobre pla-
neación 
ambiental 
y com-
petencia 
norma-
tiva en el 
campo de 
la pro-
ducción 
acuícola 
sustenta-
ble

Formato: taller. 
Actividad: 
atendieron la 
problemática 
de mejorar las 
condiciones 
productivas 
de las granjas 
de acuiculto-
res de escasos 
recursos.

Cuanti-
tativo.

Evaluación ba-
sada en rúbricas 
de las respuestas 
a instrumentos 
sobre aprendi-
zaje afectivo, 
aprendizaje 
conceptual, 
procedimental 
y aprendizaje 
situacional.

La mayoría de los parti-
cipantes obtuvo puntajes 
bajos (12) y medios (7) en 
las pruebas de aprendiza-
je afectivo y la actividad 
cognitiva desarrollada.

Gestión de la di-
mensión ambiental 
(Castro Abreu et al., 
2020).

15 estudiantes 
de primer año 
de Licenciatu-
ra en Cultura 
Física.

Conoci-
mientos 
sobre 
gestión 
ambiental.

Formato: 
extensión 
universitaria.
Actividades: 
Establecimien-
to de convenios, 
revitalización 
de un aula para 
gestión de la 
dimensión 
ambiental, 
ampliación del 
grupo multi-
disciplinario 
para la gestión 
de la dimensión 
ambiental, im-
plementación 
de talleres y 
conmemora-
ción de fechas 
ambientales.

Cuanti-
tativo.

Evaluación 
pretest-postest 
con un ins-
trumento de 
conocimientos. 

En la dimensión cogniti-
va en el pretest la catego-
ría más frecuente fue bajo 
(66.67 %) y en el postest 
fue medio (61.9 %), en 
afectiva en el pretest fue 
medio (57.14 %) y en el 
postest alto (80.95 %), en 
procedimental en pretest, 
bajo (61.90 %) y en postest 
medio, (57.14 %).
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Save the Earth, 
juego serio en edu-
cación ambiental 
(Acosta Flores et al., 
2022).

32 partici-
pantes, 65 % 
mujeres (19 a 
39 años).

Búsqueda 
de con-
tenidos 
ambien-
tales en 
internet.
Actitudes 
hacia los 
juegos 
serios y 
hacia la 
educación 
ambiental.

Formato: juego 
Save the Earth.
Duración: ca-
torce días. 

Mixta. Cuestionario 
de uso antes y 
después del juego 
serio Save Earth. 

Reporte en gru-
pos focales.

Aumento del 63 % al 
84 % en el interés por 
contenidos ambientales 
en línea, con un aumento 
del motivo por interés de 
50 a 59 % y curiosidad de 
25 a 38%; aumento en la 
frecuencia de consultas, 
de 0 a 3 % en varias veces 
al día, 0 a 19 % en 3 a 5 
veces por semana, y la 
vinculación a movimien-
tos vecinales de solución 
de problemas ambienta-
les, 19 a 31 %; reporte de 
aprendizaje sobre causas 
y consecuencias de los 
problemas ambientales, 
53 a 75%. En la prueba de 
conocimiento pre-pos, en 
todas hubo un aumento 
en las respuestas correc-
tas, diferencias de 3 a 
25 % en 8 ítems.

Propuesta de senda 
interpretativa 
(Rocha & Henrique, 
2020).

15 estudiantes 
de segundo 
periodo de 
tecnólogo 
en gestión 
ambiental, 
entre ellos, 8 
hombres (21 a 
49 años).

Percep-
ción 
frente al 
medio 
ambiente.

Formato: 
sendero de in-
terpretación de 
7 paradas. 
Duración: 3 
horas. 
Temas: bio-
diversidad 
y riesgos de 
las especies 
invasoras.

Cualita-
tivo.

Entrevistas al fi-
nal del recorrido.

Los participantes re-
portan que el sendero 
propicia una visión crí-
tica y una participación 
responsable, promueve 
adoptar hábitos proam-
bientales y suscita sen-
timientos de protección 
ambiental.

Protocolo para un 
manejo integral de 
los residuos quími-
cos (Riascos-Forero 
& Tupaz- Enríquez, 
2018).

14 docentes, 
7 técnicos 
de labora-
torio y 254 
estudiantes.

Procedi-
mientos 
para la 
minimi-
zación en 
la gene-
ración de 
residuos 
peligro-
sos, tra-
tamiento, 
clasifica-
ción, rotu-
lación de 
recipien-
tes, segre-
gación, 
normas de 
biose-
guridad, 
transpor-
te interno 
y almace-
namiento 
temporal 
hasta la 
disposi-
ción final.

Formato: so-
cialización de 
un protocolo de 
laboratorio. 
Duración: un 
semestre. 

Cuanti-
tativo.

Comparación 
de los puntajes 
pre y post en 
una encuesta de 
reconocimiento 
de residuos. 

El 85 % de los estudiantes 
identifica los procedi-
mientos para la gestión 
de residuos peligrosos 
versus un 32 % antes del 
protocolo.
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Módulo de la asig-
natura Lengua y 
Comunicación II 
(Santacruz Espino-
za, 2018).

34 estudiantes 
universita-
rios de cuarto 
semestre.

Con-
ciencia 
ambiental.

Formato: 
unidad de una 
asignatura. 
Duración: 16 
sesiones de cua-
tro horas.
Temas: inter-
culturalidad, 
Convenio OIT 
169, cambio 
climático, la 
ecoeficiencia 
y la gestión 
intercultural.

Cuanti-
tativo.

Comparación 
pretest y postest 
del puntaje en 
el cuestionario 
Ecobarómetro de 
Andalucía.

Impacto positivo y sig-
nificativo en el fortale-
cimiento de conciencia 
ambiental afectiva, cog-
nitiva, conativa y activa p 
< .05 en todas las dimen-
siones del instrumento.

Curso de educación 
ambiental (Sánchez 
Miranda & De la 
Garza González, 
2015).

78 estudiantes 
de Psicología, 
edad prome-
dio 20.19 años 
(DE = 3.69), 
79 % mujeres.

Impacto 
de los 
valores de 
la biofilia 
en la eva-
luación 
emocio-
nal de los 
entornos 
naturales.

Formato: curso. 
Duración: 14 se-
siones de 1 hora 
y 40 minutos. 
Actividades: 11 
documentales, 
cuatro videos 
de la serie 
Vida (plantas, 
insectos, aves y 
primates); dos 
de Planeta tierra 
(agua dulce y 
océanos), am-
bos de la BBC; 
La historia de las 
cosas; Comprar, 
tirar, comprar; 
Una verdad incó-
moda; La última 
hora y Home.

Cuanti-
tativo.

Comparación 
pre y pos de la 
valencia afectiva 
frente a diferen-
tes estímulos. 

Diferencias estadística-
mente significativas entre 
las palabras positivas 
asociadas a la naturaleza 
en el postest (42) versus el 
pretest (35).

Estrategias de 
educación ambien-
tal (Escobar-Neira 
& Ortega-Andeane, 
2014).

506 partici-
pantes, 178 
administra-
tivos, 211 es-
tudiantes, 117 
académicos.

Actitudes, 
cogni-
ciones y 
compor-
tamientos 
promo-
tores del 
ahorro de 
agua.

Formato: 
(a) Señalética: 
avisos en el 
contexto de uso 
del agua de las 
dependencias. 
(b) Apoyo so-
cial: Acuerdos 
grupales sobre 
ahorro de agua. 
(c) Motivacio-
nal: Concurso 
de puntos por 
ahorro de agua. 
Duración: 
(a) Cinco sema-
nas y dos días. 
(b) Ocho sema-
nas con una re-
unión semanal. 
(c) Tres 
semanas. 

Cuanti-
tativo. 

Comparación de 
valores pretest 
y postest en una 
escala que midió 
norma personal, 
norma social, 
control conduc-
tual percibido, 
creencias y ac-
ciones de ahorro. 
Como medida 
objetiva se inclu-
yó el registro de 
consumo de los 
ahorradores.

Diferencias significati-
vas entre intervenciones 
para norma personal 
a favor de la estrategia 
apoyo versus las otras 
dos, y de motivacional 
versus instruccional. En 
norma social de motiva-
cional frente a las otras 
dos, en control percibido 
de motivacional versus 
instrucción, en creencias 
a favor de motivacional 
frente a las otras dos y en 
acciones de motivacional 
frente a las otras dos. No 
hubo análisis respecto al 
reporte del consumo de 
agua.
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Curso técnico en 
administración in-
tegrada (Trindade 
et al., 2022).

47 estudiantes Formu-
lación de 
proyectos 
empre-
sariales 
orientados 
a mini-
mizar los 
problemas 
ambienta-
les locales.

Formato: cursos 
universitarios. 
Actividades: en 
el primer nivel 
(tercer año de 
formación) los 
estudiantes 
investigaban 
sobre un pro-
blema local y 
en el segundo 
(cuarto año) de-
sarrollaban un 
proyecto em-
presarial para 
solucionarlo. 
Duración: un 
año. 

Cualita-
tivo.

Entrevistas. En la categoría “Discusión 
de la experiencia” los 
grupos destacaron que la 
actividad permitió una 
ampliación del concepto 
de sustentabilidad y un 
vínculo con las activi-
dades de formación en 
administración.

Contacto guiado 
con la naturaleza 
(Neiman & Ades, 
2014).

112 partici-
pantes (17 a 25 
años), de Pe-
dagogía (52) y 
Turismo (60). 
Se asignaron a 
cuatro grupos: 
Pedagogía 
tratamiento 
(27), Pedago-
gía control 
(25), Turismo 
tratamiento 
(31), turismo 
control (29). 

Actitudes 
proam-
bientales 
e inten-
ción de 
compor-
tamiento 
proam-
biental.

Formato: visi-
tas guiadas a 
cuevas. 
Actividades: 
taller sobre 
los aspectos 
relevantes de la 
naturaleza y la 
interacción con 
el humano. 

Cuanti-
tativo.

Comparación 
de puntajes pre 
y pos en ins-
trumentos de 
autoevaluación 
de conocimien-
to ambiental, 
intenciones 
y actitudes 
proambientales.  

Diferencias estadística-
mente significativas en 
la medición postest de 
conocimiento ambiental 
entre grupos experi-
mentales y controles; 
diferencias significati-
vas a favor de los grupos 
experimentales en el pos 
de intenciones y actitudes 
proambientales.

Secuencias de ense-
ñanza-aprendizaje 
sobre temáticas 
socioambientales 
con enfoque CTSA 
(García-Ruiz et al., 
2020).

44 estudiantes 
del segundo 
semestre de la 
Licenciatura 
en Educación 
Primaria, 
asignatura 
Acercamiento 
a las Ciencias 
Naturales. 18 a 
20 años, 79 % 
mujeres.

Conoci-
miento 
socioam-
biental 
y pensa-
miento 
crítico 
para la so-
lución de 
problemas 
ambienta-
les.

Formato: talle-
res (5).
Temas: His-
toria de vida. 
Acepciones de 
ambiente, aco-
sistema, NdCyT 
y el quehacer de 
los científicos; 
la ciencia y la 
tecnología y los 
problemas am-
bientales globa-
les; la ciencia y 
la tecnología y 
los problemas 
ambientales 
locales; ciclo de 
vida de produc-
tos. Tratamien-
to de residuos. 
Impacto 
ambiental; 
elementos de 
una planifica-
ción didáctica 
para educación 
primaria.

Cuanti-
tativo.

Comparación 
pretest-postest 
en un ins-
trumento de 
pensamiento 
crítico adapta-
do a la solución 
de problemas 
ambientales.

(a) Dimensión Análisis de 
argumentos: diferencias 
estadísticamente signifi-
cativas en cuatro de cinco 
ítems (p < .05).
(b) Toma de decisiones y 
resolución de problemas: 
diferencias estadísti-
camente significativas 
en cinco de ocho ítems 
(p < .05).
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Programa de edu-
cación ambiental 
no formal (Ninalaya 
Casallo et al., 2022). 

200, 15 a 64 
años, 60 % 
mujeres.

Actitudes 
hacia la 
conser-
vación 
del medio 
ambiente.

Formato: capa-
citación de ocho 
sesiones. 
Temas: 
contaminación 
ambiental, 
contaminación 
de suelos, agua 
y aire, causas y 
consecuencias.

Cuan-
titati-
vo.

Comparación 
pretest-postest 
en instrumen-
to de actitudes.

Cambio en los porcentajes de 
las categorías de favorabili-
dad hacia el medio ambiente 
al comparar los resultados 
del pre y el postest. (Pretest) 
M = 109.6, variación de 6.2 
puntos, (Postest) M = 156.4 
puntos, variación de 9.7 pun-
tos (Z (Wilcoxon) = -12,264, p 
.000).

Intervención educa-
tiva, técnica-social 
y sustentable (Pé-
rez-Vásquez & Arro-
yo Tirado, 2022).

8 profesores, 
30 estudiantes 
de educación 
básica y media 
y 30 padres de 
familia.

Concien-
ciación 
ambien-
tal de las 
proble-
máticas 
ambienta-
les locales 
y posibles 
soluciones 
por parte 
de la co-
munidad 
educativa.

Formato: 
Talleres.
Actividades: 
sensibilización 
mediante círcu-
los de saberes; 
conocimien-
to-informa-
ción: 6 charlas 
y 4 talleres 
sobre temáticas 
ambientales; 
experimenta-
ción-interac-
ción: salidas 
ecológicas para 
siembra de 
árboles y hojas 
interactivas;  
valoración 
compromiso: 
talleres sobre 
transformación 
de residuos 
sólidos, cam-
pañas de aseo, 
reforestación 
y valoración 
paisajística; 
desarrollo de 
un festival 
lúdico-peda-
gógico; acción 
voluntaria-par-
ticipación: se 
conformó el 
grupo ambien-
tal Defenso-
res del Medio 
Ambiente.

Cuali-
tativo.

Diarios de 
campo, 
entrevistas, 
observaciones 
participantes.

Reportes positivos que en-
fatizan en la concienciación 
de problemas, atribución de 
la responsabilidad y agencia 
colectiva. Elaboración de 
nuevos objetos, reúso, parti-
cipación en las jornadas de 
limpieza. 

(Continúa)



91La educación ambiental y para el cambio climático en Latinoamérica: una revisión de alcance

Estrategia educativa Muestra Dominio Implementación Método  Estrategia de 
evaluación Resultados  

Programa de Educa-
ción Ambiental del 
MFD (Malavé-Figue-
roa & Ramírez-Sán-
chez, 2023).

48 miembros 
de la comu-
nidad con 
edad de 14-22 
años; 60.4 % 
mujeres; pro-
veniencias ét-
nicas mixteca 
y amuzga.

Conoci-
miento 
sobre 
gestión 
ambiental 
con enfo-
que de ac-
ción local.  
Compe-
tencias de 
vermi-
com-
postaje, 
gestión de 
residuos 
inorgáni-
cos, arbo-
rización, 
reforesta-
ción, uso 
de suelos, 
uso del 
agua y ge-
neración 
de energía 
renovable.

Formato: capa-
citaciones teó-
ricas y talleres 
en coherencia 
con una lista 
de chequeo de 
verificación por 
expertos. 

Duración: seis 
meses.

Cuan-
titati-
vo.

Comparación 
pretest y pos-
test de una lis-
ta de chequeo 
respecto a bue-
nas prácticas 
ambientales. 

Puntaje promedio pretest 
(0.27) y postest (0.81), prue-
ba de rangos W+ = 8,160, p = 
.000, diferencias estadística-
mente significativas.

Formación la-
boral en cultura 
Ambiental
(Paneque Pérez et 
al., 2020).

78 profe-
sionales de 
hidroenergía.

Conoci-
miento 
sobre 
cultura 
ambiental.

Plan de acción 
de forma-
ción con los 
trabajadores.

Cuan-
titati-
vo.

Compara-
ción pretest y 
postest de los 
resultados en 
una prueba de 
conocimientos.

Diferencias estadísticamente 
significativas al comparar los 
puntajes de pretest (0.88) y 
postest (0.94).

Educación ambien-
tal en el proceso de 
territorialización en 
salud (Gomes et al., 
2019).

60 agentes 
comunitarios 
de salud.

Concep-
tos de la 
educación 
ambien-
tal y el 
proceso de 
territoria-
lización en 
salud.

Formato: talle-
res (6). 
Duración: cada 
dos meses du-
rante un año. 
Temas: territo-
rio; territorio y 
salud y medio 
ambiente; tra-
bajo del agente 
comunitario de 
salud y su inter-
faz en el territo-
rio con salud y 
medio ambien-
te; territorio, 
vulnerabilida-
des en salud y 
medio ambien-
te; vulnerabili-
dades en salud y 
medio ambien-
te: conceptuan-
do problemas, 
eligiendo las 
causas y trazan-
do estrategias

Cuali-
tativo.

Diario de 
campo de las 
discusiones.

Valoración positiva del curso 
y el vínculo de este con las 
acciones profesionales y per-
sonales de disminución de 
vulnerabilidades asociadas a 
las problemáticas ambienta-
les de las comunidades.
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de enfrenta-
miento; evalua-
ción del método. 

Agroforestería (Ya-
queno Ortega et al., 
2018).

19 habitantes, 
14 en el grupo 
experimental 
y 5 en el de 
control.

Conoci-
miento 
sobre la 
imple-
mentación 
de la agro-
forestería.

Formato: talle-
res (5).
Temas: historia 
e importancia 
agroforestal; 
ventajas y des-
ventajas de la 
agroforestería; 
clasificación 
de sistemas 
agroforestales; 
arreglos agrofo-
restales; planifi-
cación de fincas 
agroforestales.

Cuan-
titati-
vo.

Desempeño en 
una prueba al 
inicio, al finali-
zar los talleres 
y dos medidas 
de seguimien-
to (3 y 6 meses). 

Test específico de la F uni-
variada 745.855  (p = .00) de 
interacción entre tiempo y 
materiales.

Programa piloto de 
intervención edu-
cativa (Villadiego 
Lorduy et al., 2017).

14 individuos. Conoci-
miento de 
problemas 
ambien-
tales del 
territorio.

Formato: taller.
Duración: 16 
horas, dos se-
siones de ocho 
horas. 
Temas: gestión 
de los humeda-
les, desarrollo 
sostenible y 
sostenible rural, 
organización 
comunitaria. 

Cuan-
titati-
vo.

Comparación 
de puntajes 
entre el pre y el 
postest. 

Puntaje de 100 % en la opción 
Sí (objetivo) en 11 preguntas.

Lecturas cortas 
(Monge-Nájera, 
2017).

129 partici-
pantes, 79 
mujeres, 10 a 
58 años. Tra-
tamiento: 65, 
control: 38.

Actitudes 
hacia las 
lombrices 
moradas.

Formato: lectu-
ra sobre la his-
toria natural de 
las lombrices.  
Duración: cinco 
minutos. 

Cuanti. Preguntas 
abiertas de 
percepción

Aumento del 46 % en el 
reporte de protección del pa-
trimonio natural y del 41.5 % 
en el aporte al desarrollo 
sustentable

Herramienta CRIS-
TAL 2.0 (Montene-
gro Gracia et al., 
2020)

26 participan-
tes entre téc-
nicos guber-
namentales, 
estudiantes, 
profesores

Desarrollo 
de capaci-
dades para 
la integra-
ción del 
cambio 
climáti-
co en los 
procesos 
de pla-
neación 
del sector 
alimenta-
ción en las 
comu-
nidades 
indígenas.

Formato: taller. 
Duración: 40 
horas. 
Actividades: 
manejo de la he-
rramienta Cris-
tal 2.0 y visitas 
de campo para 
implementar la 
metodología.
Temas: diag-
nóstico am-
biental, cambio 
climático y 
afectación del 
sistema de 
producción 
pecuaria.

Mixta Tres preguntas 
abiertas sobre 
la estrategia 
(aspectos 
positivos, 
negativos y 
aprendizajes) 
y una escala 
Likert de seis 
ítems de per-
cepción de la 
estrategia. 

Los estudiantes valoraron el 
entrenamiento por el aporte 
al conocimiento académico, 
los técnicos a la construcción 
de capacidades en las insti-
tuciones para la adaptación y 
respuesta al cambio climáti-
co y los profesores en la inte-
gración del cambio climático 
en las instituciones. 
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Acuario del Parque 
Explora (Rúa Galle-
go et al., 2015).

40 partici-
pantes, 20 
asignados a la 
idea deto-
nante: ¿cómo 
me relaciono 
con los seres 
vivos? Y 20 a 
conservación 
del ambiente. 
8 extranje-
ros, 5 grupos 
familiares, 12 
estudiantes de 
colegio. 

Conoci-
miento 
(cambio y 
compleji-
dad) sobre 
temas 
relaciona-
dos con el 
cuidado 
y conser-
vación del 
ambiente. 

Formato:  visita 
del acuario del 
Parque Explora.
Duración: dos 
horas.
Actividades:  
Inicialmente, 
los partici-
pantes son 
expuestos a un 
video de cuatro 
minutos sobre 
alguna especie 
de la exhibición. 
Posteriormente, 
el recorrido: 
agua dulce; 
agua salada.

Mixta Mapeo de sig-
nificados pre 
y pos. Análisis 
de contenido 
de entrevistas. 

Diferencias estadísticamente 
significativas (pruebas t) en 
los puntajes de los mapeos 
de significados para las dos 
ideas detonantes (extensión, 
amplitud, profundidad, 
maestría). Aumento en el 
reporte de las categorías de 
responsabilidad y prácticas 
ambientales en las entrevis-
tas pos.  

Reciclando Utopías 
(Martín et al., 2023). 

4 miembros de 
la cooperativa 
(presidente, 
tesorero, un 
miembro 
regular y un 
participante 
externo).

Siembra 
y apro-
vecha-
miento de 
alimentos 
de forma 
agroecoló-
gica.

Formato: par-
ticipación en la 
cooperativa de 
permacultura.
Temas: agro-
ecología, acti-
vismo artístico 
y educación 
ambiental 
en contexto 
(el monte es 
escuela).

Cuali-
tativo.

Estudio de las 
narrativas por 
medio de en-
trevistas a pro-
fundidad de 
los miembros 
de una Coope-
rativa de Arte y 
Permacultura.

Reporte de las activida-
des artísticas y de siembra 
conjunta de la comida (con 
fines sociales) como trans-
versales en el desarrollo de 
la conciencia ecológica y de 
vivencia social igualitaria.


