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Resumen 

La educación ambiental requiere de enfoques y prácticas innovadoras para lograr un 

impacto significativo en los ámbitos escolares. El presente estudio se centra en las 

concepciones y prácticas de los docentes de educación básica con respecto a la educación 

ambiental. El objetivo principal de la investigación fue conocer las concepciones y prácticas 

de los docentes de una institución educativa urbana en la ciudad de Cuenca, Ecuador, en 

relación con la educación ambiental. Se utilizó un enfoque cualitativo y un diseño 

fenomenológico para explorar las experiencias y perspectivas comunes de los docentes en 

cuanto a la educación ambiental, mediante una entrevista semiestructurada. En la 

investigación participaron ocho docentes entre hombres y mujeres, de educación básica. A 

través del análisis de datos cualitativos, se encontró que los docentes expresan el deseo de 

que la educación ambiental tenga una mayor presencia en la educación básica. Sin 

embargo, las experiencias relacionadas con esta temática son escasas, identificándose una 

falta de enfoque reflexivo y una predominancia de prácticas educativas convencionales, 

tales como elaboración de huertos, charlas y debates, tanto a nivel individual como 

institucional. En base a los hallazgos consideramos pertinente recomendar que se 

promueva una mayor reflexión en las prácticas educativas y fomentar enfoques innovadores 

que integren de manera transversal la educación ambiental en los niveles de la educación 

básica. Esto contribuirá a generar conciencia y acción ambiental en la sociedad. 
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Abstract 

Environmental education requires innovative approaches and practices to have a significant 

impact in school settings. This study focuses on the conceptions and practices of basic 

education teachers regarding environmental education. The main objective of the research 

was to understand the conceptions and practices of teachers in an urban educational 

institution in the city of Cuenca, Ecuador, in relation to environmental education. A qualitative 

approach and a phenomenological design were used to explore the common experiences 

and perspectives of teachers regarding environmental education through semi-structured 

interviews. Eight elementary basic education teachers, both male and female, participated in 

the research. Through qualitative data analysis, it was found that teachers expressed a 

desire for environmental education to have a greater presence in basic education. However, 

experiences related to this topic were scarce, with a lack of reflective focus and a 

predominance of conventional educational practices such as creating gardens, giving talks, 

and debates, both at an individual and institutional level. Based on the findings, it is relevant 

to recommend promoting greater reflection in educational practices and fostering innovative 

approaches that integrate environmental education in a cross-cutting manner at levels of 

basic education. This will contribute to raising awareness and promoting environmental 

action in society. 

 

Keywords: environment, classroom practices, teaching work 

 

 

 

 

   
 
The content of this work corresponds to the right of expression of the authors and does not compromise 
the institutional thinking of the University of Cuenca, nor does it release its responsibility before third 
parties. The authors assume responsibility for the intellectual property and copyrights. 

Institutional Repository: https://dspace.ucuenca.edu.ec/ 

https://dspace.ucuenca.edu.ec/
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
4 

 

 

 

Angélica Guadalupe Loja Saquipay - Paúl Sebastián Zenteno Bonilla 

Índice de contenido 

Introducción 10 

Antecedentes 12 

Principales hallazgos 13 

Concepción de educación ambiental 13 

Prácticas de educación ambiental 14 

Marco teórico/conceptual 17 

Medioambiente 17 

Algunos problemas ambientales más comunes 18 

Conceptualización de educación ambiental 20 

Objetivos de la educación ambiental 21 

Principios de educación ambiental 22 

Características de la educación ambiental 23 

Modelos y corrientes sobre la educación ambiental  23 

Corriente naturalista 24 

Corriente conservacionista 24 

Corriente resolutiva 25 

Corriente sistémica 25 

Corriente científica 26 

Corriente humanista 26 

Corriente moral / ética 26 

Corriente práxica 27 

Corriente de crítica social 27 

Corriente etnográfica 27 

Corriente de la sostenibilidad / sustentabilidad 27 

El papel de la escuela en la EA. 29 

Metodología 30 



 
5 

 

 

 

Angélica Guadalupe Loja Saquipay - Paúl Sebastián Zenteno Bonilla 

Enfoque 30 

Participantes 30 

Técnicas e instrumentos 31 

Proceso de levantamiento de información 31 

Consideraciones éticas 32 

Resultados 33 

Medioambiente 33 

Concepción del medioambiente 33 

Educación ambiental 34 

Conceptualización de la educación ambiental  34 

Propósitos de la educación ambiental 35 

Perspectivas sobre el ministerio de educación 36 

Rol de las autoridades de la unidad educativa 37 

Prácticas docentes 38 

Estrategias implementadas 39 

Recursos usados 40 

Temas desarrollados en el aula 41 

Abordaje mediante eje transversal y la interdisciplinariedad 42 

Concienciar frente al ambiente 43 

Capacidades desarrolladas 45 

Discusión 47 

Conclusiones 51 

Referencias 53 

Anexos 65 

Anexo A. 65 

Anexo B 67 

 



 
6 

 

 

 

Angélica Guadalupe Loja Saquipay - Paúl Sebastián Zenteno Bonilla 

Agradecimiento 1 

Para empezar, agradezco a Dios por brindarme salud y fortaleza para cumplir mis metas. 

Así mismo, a mis padres por su constante ayuda en cada una de las etapas de mi vida, por 

estar a mi lado en todo momento. Por otro lado, agradezco a los docentes que 

contribuyeron en mi formación. Finalmente, agradezco a mi director de tesis, el Magíster 

Gonzalo Reyes por compartir su tiempo y conocimientos para desarrollar el presente 

trabajo; además, a mi compañero de investigación por su dedicación en todo este proceso.  

 

Angélica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 

 

 

Angélica Guadalupe Loja Saquipay - Paúl Sebastián Zenteno Bonilla 

Agradecimiento 2 

Primeramente, agradezco a la vida por darme la oportunidad de estar en esta etapa, previo 

a culminar un sueño gigantesco. Segundo y no menos importante, quiero agradecer a mis 

padres por darme la libertad de ser quien soy y brindarme soporte en todas las etapas de mi 

estudio y vida. Tercero, quiero agradecer a mis familiares que han estado constantemente 

sirviendo de motivación y aliento para nunca decaer. Finalmente, quiero agradecer a todos 

los docentes de la Universidad de Cuenca que han guiado mi estancia y aprendizaje, pues 

sin su tutela esto no sería una realidad, especialmente al tutor de esta investigación, el 

Magíster Gonzalo Reyes; además, quiero agradecer a mi compañera de investigación pues 

su ayuda y paciencia han hecho que este trabajo se edifique.  

 

Sebastián 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 

 

Angélica Guadalupe Loja Saquipay - Paúl Sebastián Zenteno Bonilla 

Dedicatoria 1 

Dedico este trabajo de titulación a mis padres, Angelita y Guillermo, por su apoyo y 

dedicación en todos estos años. Ustedes han sido mi mayor motivación en todo el camino 

recorrido. De la misma manera, a mis hermanas, Gaby y Victoria, por siempre brindarme su 

compañía y comprensión. Por último, de forma especial a mi abuelita que desde el cielo me 

llena de amor y fortaleza.   

 

Angélica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 

 

 

Angélica Guadalupe Loja Saquipay - Paúl Sebastián Zenteno Bonilla 

Dedicatoria 2 

Dedico este trabajo de titulación a mis padres, quienes nunca me han dejado de apoyar y 

darme aliento. Por ellos y gracias a ellos, todo esto es posible. Dedico, además, esta 

investigación a todas aquellas personas que luchan constantemente por alcanzar un título 

universitario a pesar de las condiciones adversas que viven. Finalmente, dedico esta tesis a 

mi persona, por nunca decaer ante todos los problemas y adversidades presentes en la 

carrera. 

 

Sebastián 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 

 

 

Angélica Guadalupe Loja Saquipay - Paúl Sebastián Zenteno Bonilla 

Introducción  
 

La problemática ambiental en la que se ve envuelta el planeta y los seres vivos en estos 

días, provienen del avance vertiginoso de las actividades humanas, originadas con la 

Revolución Industrial, lo que constituye una amenaza constante para las distintas formas de 

vida, elementos, recursos y ecosistemas naturales (Gavilanes y Tipán, 2021). Esto 

representa un peligro latente para en las presentes y futuras generaciones. En Ecuador, 

existen cuatro principales problemas: destrucción de hábitats, especies exóticas, 

sobreexplotación de recursos y contaminación. El gasto energético ha aumentado en 3.53 

dólares entre 2012 y 2016. Además, 6 de cada 10 hogares sufren problemas ambientales 

como aguas contaminadas, ruidos, basura o contaminación del aire (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos [INEC], 2016). En Cuenca, la condición del agua de los ríos se ve 

impactada por descargas residuales, arrastre de sedimentos y basura, haciéndola no 

recomendable para el contacto y vida solo para organismos resistentes (Pauta et al., 2019). 

No obstante, a pesar de que se cuenta con la normativa sobre educación ambiental, se 

debe promover, como eje transversal, la concienciación, competencias, valores, deberes, 

derechos y acciones en la sociedad, para proteger y conservar el ambiente y el desarrollo 

sostenible (Código Orgánico del Ambiente [COA], 2017). Según Vargas (2016) y Falconí e 

Hidalgo (2019), la educación ambiental en las aulas ecuatorianas carece de estrategias 

para enfrentar la crisis ambiental porque no está formalmente incluida en los programas de 

estudio y se mantiene una forma tradicional de enseñanza desde la materia de Ciencias 

Naturales. Aunque ha habido avances conceptuales relacionados con el medioambiente, en 

la práctica, únicamente se ha logrado promocionar una mentalidad de reutilización y uso 

eficiente de los materiales disponibles. Es evidente que algo ocurre en la ejecución de la 

educación ambiental en las aulas, por esto es necesario cuestionar qué y cómo se enseña 

la educación ambiental para abordar los problemas ambientales que aceleran una crisis sin 

precedentes, sin olvidar que existen factores que contribuyen al problema como intereses 

económicos, industriales y políticos.  

En tal sentido el propósito principal de la investigación en cuestión fue conocer las 

concepciones y prácticas de los docentes de educación básica, de una institución urbana de 

la ciudad de Cuenca, sobre educación ambiental. Así mismo, se planteó dos objetivos 

específicos 1) Describir las prácticas de los de los docentes de educación básica en relación 

a la educación ambiental, 2) Identificar las concepciones de los de los docentes de 

educación básica acerca de la educación ambiental. De esta manera, surgieron las 
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siguientes preguntas: ¿Cuáles son las concepciones de los docentes sobre educación 

ambiental en el nivel de educación básica? Y a partir de sus concepciones, ¿cómo 

desarrollan las prácticas para incorporar la educación ambiental en la educación básica?  

El estudio se realizó mediante los siguientes apartados: antecedentes, marco teórico, 

metodología, resultados, discusión, y conclusión. En relación a la metodología, la 

investigación tuvo un enfoque cualitativo y su diseño fue fenomenológico, se realizó 

entrevistas semiestructuradas lo que permite vislumbrar las experiencias compartidas por 

los docentes que participaron en el estudio frente a la educación ambiental.   

Como resultados se evidencia una escasez de experiencias relacionadas con la educación 

ambiental, caracterizadas por la falta de un enfoque crítico y la prevalencia de prácticas 

educativas convencionales, como conferencias y charlas, tanto a nivel individual como 

institucional. Finalmente, se concluye que la educación ambiental de la institución educativa 

estudiada tiene limitaciones y no se aborda adecuadamente la crisis ambiental, dado esto 

es necesario replantear las prácticas docentes y promover una cultura sostenible para 

mejorar su efectividad. Así mismo las implicaciones del estudio pueden ayudar a replantear 

las prácticas educativas y mejorar el punto de vista de la educación ambiental. Es 

importante considerar estas conclusiones para continuar investigando en profundidad, ya 

sea a través de la incorporación de otras técnicas como grupos focales o al involucrar a 

otros actores clave, como los directivos institucionales. 
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Antecedentes  
 

Para este apartado se han escogido investigaciones con relación al tema de educación 

ambiental que corresponden a los últimos ocho años, es decir, desde el 2016 a la 

actualidad. Para identificar el material bibliográfico, se empleó palabras clave: educación 

ambiental, concepción de ambiente, escuela, concepciones del profesor, práctica docente y 

transversalidad. Las siguientes fuentes fueron consultadas para obtener el material: Google 

académico, Dialnet, Scielo, Redalyc y repositorios de las Universidades de Santo Tomás, y 

la Complutense de Madrid. Además, los estudios recogidos principalmente son artículos 

científicos y tesis tanto doctorales como de maestría.     

El análisis de los estudios se divide en dos etapas. Por un lado, se realizó un análisis 

descriptivo de las investigaciones recopiladas y, por otro lado, se realizó un análisis de los 

principales resultados del material recopilado.  

En primer lugar, el análisis descriptivo, se centra en las temáticas actuales en la 

investigación del área de educación ambiental, es por esto, que el trabajo se enfocó en 

aspectos como: temática abordada, país de desarrollo de la investigación, metodología e 

instrumentos empleados. En cuanto a los temas abordados, en los estudios recopilados, se 

evidencia una atención mayoritaria hacia la temática concepciones de educación ambiental 

(n=10) y prácticas de educación ambiental (n=10); y con pocos estudios, modelos referentes 

a la formación en temas ambientales (n=4), conocimiento sobre educación ambiental (n=3) 

e implementación de educación ambiental (n=1). De acuerdo a los lugares de las 

publicaciones, se encontró que la mayor parte de ellas se hizo en Colombia (n=14), seguido 

de México (n=2) y con menor número Venezuela (n=1), Chile (n=1), Estados Unidos (n=1) e 

Irán (n=1).    

En la temática trabajada, algunos estudios se pueden agrupar principalmente en dos 

aspectos: concepciones de educación ambiental y prácticas de enseñanza ambiental en el 

nivel de educación básica. El primero se centra en los modelos obtenidos a partir de la 

concepción docente sobre educación ambiental. Mientras que, el segundo relacionado a las 

prácticas de educación ambiental, muestran una tendencia por estrategias metodológicas y 

contenidos impartidos. Finalmente, temáticas menos estudiadas, pero que complementan la 

información son: modelos, conocimiento e implementación de educación ambiental.  
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En lo referente a la metodología adoptada en los estudios recogidos, se evidenció que el 

enfoque cualitativo es el que estaba presente en la mayor parte de estudios, mientras que, 

en menor medida, los enfoques cuantitativo y mixto. Las investigaciones cualitativas usaron 

principalmente instrumentos como la entrevista, encuesta semiestructurada y guías de 

observación. Por otro lado, las investigaciones cuantitativas usaron mayormente la encuesta 

estructurada y cuestionarios, y en las investigaciones mixtas se usó cuestionarios y guías 

de observación. Finalmente, la población de estudio que mayoritariamente se encontró 

fueron docentes, alumnos de los niveles de educación básica y secundaria en menor 

medida y personal administrativo.  

Principales hallazgos  
 
Tras analizar la información de las publicaciones científicas se abrió la posibilidad de 

agrupar los hallazgos en dos categorías: investigaciones centradas en la concepción sobre 

la educación ambiental y las prácticas sobre educación ambiental. 

Seguidamente, se exponen los hallazgos principales de los diferentes estudios en las 

categorías analizadas:  

Concepción de educación ambiental  
 
Dentro del análisis de los estudios se encontraron varios tipos de concepciones que pueden 

ser detallados en: conservación del ambiente, naturalista, forma sistémica y problemas del 

ambiente.   

En cuanto a la concepción de educación ambiental como conservación del ambiente, 

Sánchez et al. (2017), García-García y Váquiro-Capera (2019) reportan que los docentes la 

caracterizan como la necesidad de proteger al medioambiente con acciones de cuidado y 

mantenimiento para mitigar el impacto negativo causado por el accionar del ser humano, 

debido a que el medioambiente es indispensable para la biodiversidad que engloba a seres 

humanos, animales y plantas. Los autores Albarracín (2017) y González et al. (2019) 

coinciden con lo expresado anteriormente y añaden que la conservación implica una toma 

de conciencia sobre el medioambiente. Hacia un entorno rural, Galvis-Riaño et al. (2020) 

expresan que cuando las instituciones educativas están próximas al entorno ambiental, 

predomina la concepción conservacionista, dado que existe un mayor interés en construir 

un modelo de vida armónico con la naturaleza.  
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De acuerdo a la concepción de la educación ambiental desde el modelo naturalista, según 

Quintero y Solarte (2019) y Jaramillo et al. (2017), predomina en docentes, dado que 

mencionan que la educación ambiental se trata de factores relacionados al ecosistema. Al 

respecto, Gálvez (2017) evidenció que este modelo se encuentra distante de la formación 

crítica-reflexiva que impide la apropiación y valoración de la realidad del contexto ambiental. 

Referente a la concepción de educación ambiental como forma sistémica, según López 

(2019) y Sánchez et al. (2017) la educación ambiental se remite a ser considerada como 

una asignatura que se hace presente en las clases de forma teórica y limita la 

transdisciplinariedad, al relacionarse únicamente con las Ciencias Naturales. 

En esta línea, Gálvez (2017) evidenció que la concepción contraria a la sistémica es la 

educación ambiental como activismo, en donde, en las clases, prima la práctica sobre la 

teoría, pues menciona que así se estrecha la conexión entre ser humano y el entorno 

natural. Finalmente, referente a el concepto de educación ambiental como problemas 

ambientales, en Sánchez et al. (2017) y Duarte et al. (2017), se enuncia como el medio o la 

herramienta necesaria para la resolución de problemas ambientales, es decir, encontrar a 

través de la educación ambiental, soluciones para problemas cotidianos y comunes que 

tengan relación con el daño al medioambiente. 

Prácticas de educación ambiental 
 
En relación al análisis de esta temática se categorizó en: estrategia metodológica, 

contenidos, modelos de enseñanza, conocimientos e implementación. De acuerdo a las 

estrategias metodológicas empleadas en la educación ambiental se puede clasificar en 

estrategias desarrolladas dentro y fuera del aula.  

Para las estrategias dentro del aula, conforme a lo expresado por López (2019), una es la 

centrada en lo anecdótico, a lo que el autor señala que provoca un desvío de atención sobre 

los problemas de fondo que realmente generan interés. En esta línea Arredondo et al. 

(2018) evidencia el empleo de estrategias comunes como el uso de libros, exposiciones, 

periódicos y láminas. Además, González et al. (2019) y Espinoza (2019) indican estrategias 

expositivas en la que se limita a una relación unidireccional, basada en preguntas del 

docente y respuesta del alumno, generado desinterés pues no exige una participación 

activa, por ello, recalcan un desperdicio del potencial que representa el entorno natural de la 

escuela y los problemas ambientales del contexto educativo y la comunidad. En contraste, 

Quintero y Solarte (2019) encontraron que las prácticas docentes centradas en 
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metodologías problemáticas del ambiente a nivel local, nacional y mundial, permiten formar 

el pensamiento crítico sobre el medioambiente. Esto debido a que, el análisis de las 

problemáticas necesita de la generación de hipótesis, preguntas y contrastación de 

información, que incide directamente en actuaciones comprometidas con el ambiente. Así 

mismo, Cázares y Romo (2019) y Zambrano-Medina et al. (2020) señalan la clasificación de 

la basura, fichas de autoaprendizaje y el uso responsable y reutilización del material 

empleado en clase. Con relación a la estrategia de clasificar la basura en el aula, Saidón y 

Claverie (2016) mencionan que los alumnos no pueden aplicar lo aprendido fuera de la 

escuela, debido a que en casa algunos no cuentan con los materiales necesarios 

(basureros).  

En cuanto a las estrategias fuera del aula, Arredondo et al. (2018), Zambrano-Medina et al. 

(2020) y Vera-Márquez et al. (2022) añaden la ejecución de campañas de limpieza y 

huertos escolares que según el profesorado con ello se fomenta la cultura ambiental. Como 

resultado de aquellas actividades, los alumnos se sienten motivados y desarrollan 

competencias actitudinales como amabilidad al realizar las actividades ambientales, amor, 

respeto y cuidado a la naturaleza, de esta manera se busca generar lazos afectivos hacia el 

medioambiente (Zambrano-Medina et al., 2020).  

Con relación a los contenidos de educación ambiental, Galvis et al. (2019) encontraron que, 

la materialización de la práctica se realiza a través de la enseñanza teórica de temas como: 

la conexión entre la naturaleza y los seres vivos, la ecología en función de los sistemas 

ambientales, sustentabilidad, conservación de recursos naturales, cuidado de la Tierra y 

valores (respeto y tolerancia).  

Respecto a los modelos de enseñanza de educación ambiental, Quintero y Solarte  (2019), 

Galvis et al. (2019) y Sánchez et al. (2017) coinciden que los docentes se inclinan 

principalmente a los siguientes modelos: a) naturalista, se asocian a procesos de 

enseñanza donde se busca cuidar la naturaleza; b) conservacionista-recursista, propone 

que los estudiantes desarrollen comportamientos de conservación y adquieran habilidades 

sobre la gestión ambiental; c) humanista, provocar desde la educación, conciencia frente al 

ambiente natural; d) sistémico, se realizan varias actividades pedagógicas que establecen 

relaciones entre diferentes componentes del ambiente; e) antropocéntrico, se compromete a 

la enseñanza de la protección de la naturaleza, siendo el ser humano el único que puede 

protegerla; f) desarrollista, promueve el trabajo individual y procesos experimentales de los 

alumnos; g) constructivista, parte de una experiencia (problema) del contexto más próximo 
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que se desarrollará grupalmente, en el que construirán sus propios procedimientos para 

resolver la situación problemática; y, h) tradicionalista, no se articulan las áreas del saber 

por lo que la educación ambiental se limita a las Ciencias Naturales.  

En cuanto al conocimiento sobre educación ambiental, Torres et al. (2017) explican que los 

docentes poseen un nivel bajo respecto a los conocimientos sobre educación ambiental, es 

así que el mínimo aceptable fue un 75 % del puntaje total y los docentes obtuvieron el 72,25 

%. Además, respecto a la actitud docente y su preparación sobre educación ambiental,      

Karami et al. (2018), revela que la actitud de los docentes se clasificó como bueno en un 

19,68% de los casos, mientras que un 59,06% fue calificado como regular. En cuanto al 

desempeño, un 13,39% fue considerado bueno y un 61,41% regular. Estos hallazgos 

indican un nivel moderado en la actitud y desempeño de los docentes, lo que sugiere la 

importancia de cursos y capacitación adicional en el campo de educación ambiental. En un 

estudio adicional se evaluó los temas que se centran en investigar los docentes, dando 

como resultado que se centran mayormente en temas sobre conservación de energía, es 

por eso se sugiere que los educadores y los investigadores adopten una visión y una 

estrategia más amplia en la educación ambiental para abordar los desafíos y oportunidades 

nuevas (Jorgenson et al., 2019). 

Finalmente, en la implementación de educación ambiental, Saidón y Claverie (2016) indican 

que los profesores y directivos consideran que tienen dificultades en llevar a cabo nuevas 

prácticas ambientales debido a la deficiencia de las políticas y falta de acompañamiento 

para desarrollarlas. Sin embargo, los autores mencionados indican que, existe una 

percepción docente dividida, puesto que, para algunos es prioritario los contenidos 

curriculares relegando la educación ambiental pues argumentan que requiere mayor tiempo 

y recursos, mientras que, otros señalan un abordaje transversal que no requiere recursos ni 

tiempo adicional.       

 

 

 

 



 
17 

 

 

 

Angélica Guadalupe Loja Saquipay - Paúl Sebastián Zenteno Bonilla 

Marco teórico/conceptual  

Medioambiente 
 

Se considera caracterizar de manera breve qué se entiende por medioambiente porque aún 

se lo trata como un entorno biofísico, que provee de manera ilimitada recursos y provisiones 

para cubrir las necesidades de las personas (Sauvé, 2003). Por esto, González y Valencia 

(2013) y Telias (2014) plantean una nueva forma de entender el medioambiente, como el 

resultado de la construcción histórica, social y cultural, que vincula la interacción entre 

sistemas ecológicos, universo simbólico, prácticas socioeconómicas, concepciones y 

representaciones de la naturaleza. Esto resulta en amplias maneras de uso y apropiación 

de los recursos naturales y del espacio geográfico, de acuerdo al resultado del constructo 

social de cada época, de las que constituye la base de la actividad económica y cultural de 

la sociedad. Es por eso que Sauvé (2003), expresa que es pertinente abrir la discusión a 

diversas representaciones del medioambiente, porque al ser un constructo social es 

complejo obtener una sola definición. Por ello, el autor mencionado anteriormente, plantea 

entender al medioambiente como: naturaleza, para valorar y preservar; recurso, para 

administrar; sistema, para tomar mejores decisiones; problema, para prevenir; contexto, 

para relacionar espacio-tiempo; biosfera, para la vida con todos a largo plazo; proyecto 

comunitario, para generar compromisos; territorio, lugar que da sentido de pertenencia e 

identidad cultural; y paisaje, para apreciar y recorrer. Además, Sauvé (2003) aclara que los 

conjuntos de dimensiones se interrelacionan y complementan para generar el vínculo 

inseparable entre el ser humano y el entorno. 

Por otro lado, el ambiente puede ser comprendido desde dos visiones. La primera, 

eurocéntrica, esta visión está cimentada por el antropocentrismo, en el que, el ser humano 

es superior a la naturaleza por sus capacidades racionales, por ende, la relación que prima 

es la de dominio y explotación de la misma, de acuerdo con los intereses y metas del sujeto, 

pues el ambiente es visto como un capital, por lo que su protección formaría parte de una 

inversión a largo plazo (Ochoa, 2014; Valera, 2020). De este modo la naturaleza tiene valor 

instrumental en medida que contribuye a la satisfacción de necesidades físicas y materiales 

que mejoren la calidad de vida (Chofre-Sirvent, 2022; Gudynas, 1999). La segunda visión 

de ambiente, es la andina, según Martínez (2014) se centra en que todo piensa, siente y 

vive, no hay niveles de jerarquía, todos forman parte de una comunidad de vida 

interrelacionada y equilibrada, por ello, el deterioro o daño a alguno de sus miembros afecta 

al todo. Entonces, las relaciones entre los seres vivos son armónicas pues se fundamentan 
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en valores como el cuidado y respeto a la Madre Tierra, en la que se usa los recursos 

ambientales para el bienestar común, así se genera una concepción de planeta solidario y 

comunitario en la que no existe exclusión (Durán, 2011; Gudynas, 1999). Además, Vanhulst 

y Beling (2013) mencionan que esta visión permite superar el dualismo sociedad/naturaleza, 

propio de la modernidad europea pues se plantea el reconocimiento del valor intrínseco de 

la naturaleza, independientemente de su utilidad para el ser humano, y como sujeto de 

derechos. 

Algunos problemas ambientales más comunes  
 

Al considerar al medioambiente como un constructo histórico-social, en la época actual, se 

ha formado una racionalidad que determina la relación entre ser humano y el 

medioambiente, considerando la segunda como externa a la humanidad disponible para ser 

usada o explotada sin límite, puesto que se cree son recursos ilimitados (Durand et al., 

2020; Estenssoro, 2021). Esta visión ha desencadenado algunos problemas ambientales 

principales, entre ellos están:  

a) Deforestación: Según Bordehore (2001) y Valdés et al. (2021) la supresión de la 

vegetación, las principales causas dependen del desarrollo de los países, los más pudientes 

por la contaminación atmosférica, los incendios y las transformaciones en el uso del suelo, 

en cambio en países subdesarrollados por implantación de empresas madereras, agrícolas 

o ganaderas. Esto provoca la disminución de la humedad del suelo, la pérdida del 

ecosistema, disminución de biodiversidad, etc.  

b) Desertificación: comprendida como la reducción o supresión irreversible de la capa 

vegetal, las causas se resumen en el alteramiento del uso de la tierra, la deforestación, 

agricultura intensiva, siniestros en bosques, etc. Teniendo consecuencias como la aparición 

de hambre en amplias zonas semiáridas por la escasa productividad del suelo (Bordehore, 

2001; Granados-Sánchez et al., 2012). 

c)  Erosión del suelo: se entiende como un movimiento de suelo superficial, causado por 

distintos factores como los cultivos intensivos, empresas ganaderas, mineras, petroleras, 

incendios forestales y la construcción de infraestructuras, provocando una reducción en la 

profundidad del horizonte superior, alteraciones en las características del suelo, en la 

capacidad para soportar las plantas en desarrollo y el ecosistema (Bordehore, 2001; Brunel 

y Seguel, 2011). 
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d) Pérdida de la biodiversidad: se define como la heterogeneidad de las formas de vida, 

como la cantidad de especies, la genética dentro de una especie o la amplitud de diversidad 

de ecosistemas, su causa principal es la devastación de los ecosistemas, luego la 

introducción de especies en áreas distintas a su distribución histórica, generan 

comunidades más homogéneas entre sí (Bordehore, 2001; Pérez-García, 2020).  

e) El efecto invernadero y el cambio climático: el efecto invernadero es un fenómeno 

causado por el incremento de la temperatura en nuestro planeta. Este aumento se produce 

debido a la liberación de gases que atrapan la energía en el recubrimiento de la superficie 

terrestre, evitando su escape al espacio exterior. Según Encinas (2011), los factores 

responsables de este fenómeno son la combustión de combustibles fósiles y la liberación de 

metano por parte de la ganadería. En consecuencia, este problema ambiental da lugar al 

cambio climático, considerado como las modificaciones de los patrones climáticos y la 

temperatura (Díaz, 2012). A su vez, Useros (2013) indica que el factor que principalmente 

provoca el cambio climático es de carácter antropogénico, es decir, las actividades 

humanas como la industria, agricultura, transporte y deforestación. En cuanto a sus efectos, 

se refleja en el incremento y disminución de las precipitaciones en ciertas regiones, olas de 

calor a nivel mundial, disminución del nivel del mar y las capas de hielo, alteraciones en las 

relaciones interespecíficas, extinción de especies, entre otros (González et al., 2003).  

f) Contaminación del aire: es la alteración o daño provocado por un compuesto químico 

que pone en riesgo la calidad del aire (Encinas, 2011). Según, Boldo (2016) existen algunos 

factores que provocan la contaminación del aire: los procesos llevados a cabo en las 

centrales térmicas y centrales nucleares; las actividades industriales de las refinerías y las 

cerámicas; la incineración de residuos; calefacciones domésticas y vehículos diésel. 

Además, Peña (2018) menciona los efectos de la contaminación del aire, entre las 

principales están la lluvia ácida y los problemas respiratorios, tanto en animales como en 

seres humanos.  

g) Contaminación del agua: es la modificación de algunas de sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas, con compuestos y materiales que alteran su calidad y uso (Encinas, 

2011). De acuerdo con Guadarrama-Tejas et al. (2016), las cuatro fuentes principales de 

contaminación antropogénica son la agricultura (pesticidas y fertilizantes), la ganadería 

(restos orgánicos tanto de animales como plantas), vertidos de aguas residuales urbanas y 

desechos industriales. Como consecuencia, se da la pérdida o disminución de la 

biodiversidad marina, envenenamiento de animales que consumen agua, escasez o 
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contaminación del agua potable, aumento de enfermedades infecciosas, etc. (Bordehore, 

2001).  

h) Contaminación del suelo: se da a causa de la presencia de compuestos tóxicos para el 

suelo que provocan su desequilibrio físico, químico y biológico (Jiménez, 2017). Algunas 

fuentes de contaminación que indican Encinas (2011) y Bordehore (2001) son: abonos, 

plaguicidas, pesticidas, minería y procesos industriales (desechos tóxicos) que provocan la 

pérdida de la productividad y calidad del suelo. 

i) Destrucción de la capa de ozono: es la disminución de la capacidad de la capa de 

ozono de filtrar la radiación UV, que daña la forma de vida, dando lugar a problemas de 

salud (cáncer de piel tanto en las personas como en animales), afecta a la capacidad 

fotosintética de las plantas y altera la eficiencia del sistema inmunológico (Posso, 1999). Las 

sustancias que destruyen el ozono son los clorofluorocarbonos usados como refrigerantes e 

impulsores de aerosoles, el metano que se libera durante la descomposición anaeróbica y, 

los fertilizantes elaborados a partir de óxidos de nitrógeno y bromo (Bordehore, 2001). 

Conceptualización de educación ambiental  
 

Existen diversas conceptualizaciones alrededor de educación ambiental, que se 

complementan desde distintos aspectos: constituye un proceso formativo, dinámico y 

participativo que busca sensibilizar e identificar los problemas ambientales que culminan en 

la comprensión holística del medio, teniendo en cuenta el contexto y las políticas, a fin de 

prevenir, tratar y solucionar los problemas del medioambiente (Caicedo y Céspedes, 2006; 

Villadiego-Lorduy et al., 2017). En línea con lo mencionado previamente, se sostiene que la 

educación ambiental es un proceso de constante desarrollo que puede tener lugar tanto a 

nivel individual como grupal. Además, se reconoce su capacidad para adquirir 

conocimientos y competencias que mejoran la capacidad de abordar los desafíos 

ambientales actuales y futuros (Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las 

Ciencias y la Educación [UNESCO], 1978). Así mismo, Telias (2014) se suma a las 

definiciones anteriores y agrega la dimensión política, puesto que menciona que la 

educación ambiental es una posición política que busca generar una sociedad de derechos 

ambientales justos.  

Por otro lado, Prada (2013), Jiménez et al. (2015) y Musitu-Ferrer et al. (2020) indican que 

la educación ambiental es una de toma de conciencia desde la educación para la 
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transformación de la relación del hombre con el medioambiente enmarcado en el respeto, 

cuidado, solidaridad y cooperación. A su vez, Avendaño y Cordero-Briceño (2019) y 

Chagollán et al. (2006) mencionan que para el cambio de relación hombre y 

medioambiente, los sujetos tienen que manejar información sobre el medioambiente y sus 

problemas, lo que les permite reconstruir y evaluar sus valores, actitudes y prácticas, 

tomando una postura participativa y orientada a la conservación y manejo adecuado de los 

recursos. En tanto que para Martínez (2010) la postura crítica de educación ambiental se 

trata del proceso de construcción y reconstrucción de conocimientos desde el estudio de las 

interacciones sociedad-ambiente, reflexión y cuestionamiento de la visión de progreso que 

tiene la sociedad en la que se degrada al medioambiente. Frente a lo mencionado, se 

puede indicar que la educación ambiental, es concebida desde diferentes aspectos entre 

ellos, como un posicionamiento crítico, adquisición de valores y reestructuración de las 

relaciones entre hombre-medioambiente. 

Finalmente, se señala que la educación ambiental es un procedimiento educativo en el que 

se aborda factores biológicos, sociales, económicos, físicos y químicos, que inciden en las 

relaciones entre el ser humano y el medioambiente. De esta manera, se reconstruye y 

valora las actitudes y prácticas que tiene el ser humano hacia el medioambiente para que 

tome una posición sensible, crítica y acción contra los retos ambientales. 

Objetivos de la educación ambiental 
 

Los propósitos de la educación ambiental, de acuerdo a Martínez (2012), Orgáz (2018), 

Calixto (2012) y Martínez (2010) son: involucrar a las personas en experiencias 

problemáticas para que puedan desarrollar habilidades individuales o colectivas que, 

ayuden a contrarrestar problemas del contexto; fortalecer valores como el respeto y 

conservación del medioambiente y capacitar al sujeto para que analice y debata 

críticamente los problemas socio-ambientales. Al respecto, la UNESCO (1977), Teitelbaum 

(1978) y Avendaño y Cordero-Briceño (2019) señalan de forma más categórica los objetivos 

de la educación ambiental desde distintas dimensiones, entre los cuales están:  

a)  Conciencia: contribuir en el desarrollo de la sensibilidad y conciencia en la sociedad 

sobre los problemas ambientales locales y planetarios, y las repercusiones que tienen estos 

en la calidad de todas las formas de vida. 
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b) Conocimiento: brindar conocimientos que faciliten la comprensión holística del 

medioambiente, sus problemas y la interacción con el ser humano, lo que implica una 

responsabilidad crucial. 

c)  Actitudes: impulsar la adquisición de normas de convivencia proambientales y un 

interés por el medioambiente que provoque la participación activa para su mejora y 

protección. 

d) Aptitudes: desarrollar habilidades para lograr soluciones a los retos ambientales.  

e) Capacidad de evaluación: fomentar el desarrollo de competencias que permitan revisar 

las estrategias y programas de educación ambiental con base en los factores estéticos, 

ecológicos, educacionales y sociales.  

f) Participación: provocar en el sujeto y la sociedad en general el sentido de 

responsabilidad y la toma de conciencia apremiante sobre los problemas medioambientales, 

para garantizar la ejecución de medidas adecuadas 

En términos generales, de acuerdo a nuestra reflexión, la educación ambiental se orienta a 

desarrollar capacidades tanto individuales como sociales para que sean capaces de 

manejar información sobre el medioambiente y sus problemas, reestructuren sus valores y 

aptitudes, evalúen sus prácticas y asuman responsabilidad en la toma de decisiones frente 

a problemáticas ambientales. 

Principios de educación ambiental  
 

En relación a los principios mencionados por Roque (2001) y documentos internacionales 

como la Conferencia Intergubernamental sobre educación ambiental en Tbilisi (UNESCO, 

1978) y el Programa Internacional de educación ambiental: Seminario Internacional de 

educación ambiental en Belgrado (UNESCO, 1977), se pueden identificar los siguientes: 

● Considerar la integralidad del medioambiente, conformado por aspectos artificiales 

(tecnológico, económico, social, político, moral, estético e histórico-cultural) y 

naturales.  

● Constituir un proceso educativo permanente, continuo, en cada nivel educativo 

formal y no formal. 

● Emplear la interdisciplinariedad que aproveche los saberes de cada área, que ayude 

a adquirir una perspectiva global.  
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● Analizar situaciones ambientales primordiales a escala local, nacional e 

internacional.  

● Centrarse en cuestiones ambientales actuales y futuras, con base en una 

perspectiva histórica.  

● Recalcar el significado y la necesidad de la colaboración a nivel local, nacional e 

internacional para evitar y solucionar desafíos ambientales.   

● Dar apertura a los estudiantes para que decidan la organización de su aprendizaje y 

asuman el resultado que obtengan.  

● Generar sensibilización en alumnos de todas las edades, por el medioambiente, la 

obtención de conocimientos y la habilidad de solucionar problemas y la aclaración de 

valores, con base en problemas medioambientales del contexto.  

● Contribuir a que el educando comprenda las causas primarias que generan los 

problemas ambientales. 

● Considerar al desarrollo y crecimiento desde la perspectiva medioambiental.  

● Dar a conocer la dificultad de los problemas ambientales y el imperativo de adquirir 

la capacidad crítica y aptitudes para resolverlos.  

● Usar varios ambientes educativos y métodos para enseñar y construir aprendizajes 

sobre el medioambiente, a partir de actividades empíricas y experiencias personales.  

● Fundamentarse en la ética ambiental, que muestra respeto por todas las formas de 

vida y rescata el derecho a ser conservadas.  

Características de la educación ambiental 
 

De acuerdo a varios autores, la educación ambiental se caracteriza por ser un proceso 

formativo permanente y participativo que se adapta a los cambios producidos en el mundo, 

considerando al ambiente como un sistema integrado y complejo; problematizadora al partir 

de conflictos del contexto que conjuga factores éticos, económicos, culturales, sociales y 

políticos para orientar a su solución; interdisciplinaria como aproximación a la problemática 

desde el aporte de otras áreas de conocimiento, usando la investigación-acción como 

herramienta metodológica; centrada en la acción a nivel local integrando a la comunidad sin 

dejar de lado la comprensión global; y constituye un proceso que incentiva el desarrollo de 

la criticidad (UNESCO, 1977, 1978;Sureda, 1990). 
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Modelos y corrientes sobre la educación ambiental 
 

De acuerdo a las fuentes de información recuperadas, se destaca la autora Lucie Sauvé 

como una importante contribuidora al tema del aprendizaje ambiental. Su trabajo se 

considera un referente en este campo, ya que proporciona una sistematización de las 

diferentes concepciones y prácticas de la enseñanza ambiental, las cuales denomina 

corrientes de educación ambiental. Sauvé aclara que, aunque cada corriente presenta 

características específicas que las diferencian entre sí, también existen aspectos comunes. 

Además, se encontraron similitudes entre las corrientes propuestas por Sauvé y los 

modelos de educación ambiental propuestos por diversos autores. Por lo tanto, se articulan 

estas corrientes y modelos de la siguiente manera: 

Corriente naturalista  
 
Fomenta la interacción del ser humano con el entorno natural y se reconoce su valor 

intrínseco más allá de los elementos naturales que puede entregar y del conocimiento que 

se pueda adquirir (Sauvé, 2005) Esta corriente se relaciona con el modelo naturalista, 

presentado por Quintero y Solarte (2019) en la que se considera a la educación ambiental 

como el estudio de conceptos ecológicos que dan lugar al desarrollo de un vínculo hombre-

naturaleza. 

El proceso educativo, de acuerdo a Sauvé (2005) se enfoca en tres aspectos:  

a) Cognitivo: conocer las cosas sobre la naturaleza, al respecto, Calixto (2012) y Quintero 

y Solarte (2019) añaden que se enseña cuestiones relacionadas con la naturaleza; los 

elementos abióticos como el aire, el agua y el suelo, y los componentes bióticos se centran 

en la flora y la fauna; los ecosistemas; la contaminación y los recursos naturales.  

b) Experiencial: se desarrolla al aire libre al interactuar directamente con el entorno natural 

y aprender a partir de dicha vivencia (Sauvé, 2005). De acuerdo al enfoque procedimental 

de Toro y Lowy (2005) la construcción de conocimientos sobre el medioambiente a partir de 

dicho contacto, permite obtener datos empíricos y mejorar la capacidad de observación, 

manipulación y uso de instrumentos que sirven para recoger información. Es así que los 

autores mencionados anteriormente indican que para desarrollar el proceso educativo se 

usa al ambiente como herramienta didáctica y las experiencias de los alumnos en relación 

al medio. Además, señalan que las prácticas que se destacan son los proyectos 

ambientales, en la que se parte de una situación problemática cercana como el reciclaje.  
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c) Afectivo-artístico: en donde la creatividad se asocia a la naturaleza (Sauvé, 2005) 

De manera general, las prácticas que se destacan son: actividades al aire libre, visitas 

ecológicas, actividades de sensibilización con la naturaleza y exposiciones magistrales 

sobre ecología (Quintero y Solarte, 2019). 

En esta línea, Nuñez y García (2019) indican que el aprendizaje en un ambiente natural 

permite que los alumnos vinculen el conocimiento teórico con la experiencia en el medio 

natural, y a partir de ello, comprendan la relevancia de mantener un ambiente natural en 

buen estado que posibilite la vida desde el respeto a todas las especies. 

Corriente conservacionista  
 

Según Calixto (2013) desde esta corriente, la educación ambiental sostiene que la 

naturaleza debe ser cuidada pero igualmente, puede ser empleada al mismo tiempo. Dado 

que la acción humana está causando la destrucción de la biosfera, es crucial protegerla y 

preservarla (Calixto, 2015). Al respecto, Corcuera y Ponce de león (2004) indican que el 

enfoque se dirige hacia la preservación de los recursos naturales, como el agua y el suelo, 

así como la protección de la biodiversidad que abarca tanto las plantas como los animales. 

Por ello, la educación ambiental se inclina a la gestión ambiental y la restauración del 

medioambiente, usando programas educativos centrados en las tres “R”, reforestación y las 

gestiones para los desechos o energía (Álvarez, 2004; Quintero y Solarte, 2019). Es así 

como esta corriente pretende desarrollar en los alumnos habilidades y comportamientos de 

conservación y gestión ambiental (Álvarez, 2004). A partir del trabajo con problemas se 

centra en la conservación de los recursos naturales, como el agua y el suelo, y la protección 

de la vida silvestre, se omite la consideración de los aspectos políticos, económicos y 

sociales que son necesarios para comprender la complejidad de los problemas ambientales 

(García y Priotto, 2009). 

Corriente resolutiva 
 
Se considera una educación ambiental fundamentada en la resolución de desafíos 

medioambientales del contexto, bajo el supuesto de que ningún problema tiene una única 

solución, con el fin de desarrollar capacidades críticas de análisis en los alumnos con base 

en investigaciones escolares (Quintero y Solarte, 2019; Sauvé, 2005). Para desarrollar el 

proceso educativo desde esta corriente, el docente debe tener capacidades, conocimientos, 

habilidades suficientes para problematizar distintas situaciones y guiar a los estudiantes 
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(Sauvé, 2005). En cuanto a los contenidos a tratar, Quintero y Solarte (2019) indican que 

son problemáticas que requieren solución como contaminación, deforestación, lluvia ácida, 

calentamiento global, etc. De acuerdo al mismo autor, de las actividades está realizar 

diagnósticos sobre problemas ambientales del entorno escolar y uso de un registro 

ambiental para reconocer problemas. 

Corriente sistémica 
 

Sauvé (2005) señala que la educación ambiental es esencialmente el conocimiento y 

comprensión interdisciplinar de las realidades y problemas ambientales, identificando 

diversos elementos del sistema ambiental y dando relevancia a las relaciones entre 

componentes del sistema (biofísicos y sociales). De acuerdo al autor mencionado, esto da 

lugar a una visión integral del sistema ambiental y sus problemáticas, por ello, prevalece el 

desarrollo de habilidades de análisis y síntesis que ayudan a identificar y elegir soluciones 

más apropiadas. Esta corriente está íntimamente relacionada con el modelo sistémico de 

Quintero y Solarte (2019), quienes exponen que es un proceso que posibilita promover la 

comprensión de las interrelaciones entre el individuo y su entorno, a través de un enfoque 

interdisciplinario, reflexivo y crítico de la realidad biofísica, política, social, cultural y 

económica. Este enfoque tiene como objetivo fomentar actitudes de valoración y respeto 

hacia el medioambiente, tanto a nivel personal como comunitario. En relación a las 

actividades de aprendizaje son principalmente el análisis y la búsqueda de soluciones a 

problemáticas reales considerando distintas perspectivas, proyectos interdisciplinarios y 

reflexiones que lleven a modificar pensamientos sobre el medioambiente (Arenas, 2009).  

Corriente científica 
 

La educación ambiental en esta corriente está sujeta al desarrollo y adquisición de 

habilidades científicas: hipótesis, observación y experimentación (Sauvé, 2005). De acuerdo 

a esto, Nuñez y García (2019) añaden que esta corriente también tiene el componente 

cognitivo, en el cual el medioambiente es objeto de conocimiento que permite tomar acción 

al determinar un problema ambiental y mejorar su situación, comprendiendo las causas y 

efectos.  
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Corriente humanista 
  
Plantea la educación como un conjunto de los elementos biofísicos como también 

culturales, históricos, políticos, económicos y sociales, es decir, como un medio de vida. A 

partir de ello, se realiza un análisis y una crítica de las dinámicas sociales que intervienen 

en los problemas ambientales (Sauvé, 2005).  

Corriente moral / ética  
 

Esta corriente hace referencia al énfasis del desarrollo de valores medioambientales, que 

fundamenten la relación ética con el medioambiente. Para Nuñez y García (2019) se 

promueve una línea de comportamientos socialmente deseables. Con el fin de construir 

valores que cambien las relaciones sociales que afectan el medioambiente, involucrando al 

estudiante en la exploración y solución de problemas medioambientales de su entorno 

desde el marco de estilos de vida basados en la equidad, ética y sostenibilidad (Toro y 

Lowy, 2005). El proceso educativo se da a partir de la confrontación con dilemas morales, 

se inicia con el análisis desde el sistema de valores del individuo, luego sigue, la toma de 

decisiones y elección de una solución apropiada y, finalmente, el debate desde las 

posiciones éticas diversas que permitan llegar a un acuerdo para adoptar una postura frente 

a la problemática ambiental (Avendaño, 2012). 

Corriente práxica:  
 
Es el aprendizaje y la reflexión constante de la acción con el objetivo de abordar la solución 

de problemas socioambientales y educacionales del medio. Además, de esta reflexión 

pueden nacer elementos de relación con el medio y una teoría pedagógica para la 

educación ambiental. Esta corriente invita a actuar presentando propuestas claras, que 

ayuden a resolver los desafíos ambientales, implementando iniciativas que reflejen éxitos al 

combinar avances sociales y preservación ambiental (Nuñez y García (2019). 

Corriente de crítica social 
 

Es un análisis de las dinámicas sociales, intenciones, valores, argumentos, posiciones, 

acciones, decisiones de diferentes protagonistas que influyen en los problemas 

ambientales. Su objetivo es promover la formación de actitudes y valores pro-ambientales 

para contrarrestar la crisis (Arenas, 2009). A fin de tomar una postura crítica y política que 

cuestione el actuar de corrientes dominantes, apuntando a desarrollar una acción para 
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resolver problemas locales. Se contextualiza los temas tratados y se da relevancia al 

diálogo de saberes científicos formales, cotidianos, experienciales, tradicionales, etc. 

Además, se realizan proyectos tomando en cuenta una perspectiva comunitaria.  

Corriente etnográfica 
 

Se relaciona la cultura con el medioambiente, en la que no se impone un enfoque del 

mundo, sino que revaloriza la riqueza cultural de las comunidades y se adapta la pedagogía 

a esa realidad. La relación con la naturaleza apremia el sentido de pertenencia porque solo 

así se genera un sentimiento de empatía para con el medio. 

Esta corriente promueve que las comunidades de personas estén interactuando 

directamente con la naturaleza y destacando la importancia de la cultura, teniendo en 

cuenta una relación amigable y cercana con la naturaleza a nivel local y rescatando de las 

culturas locales el transmitir enseñanzas sobre la protección del medioambiente, porque a 

esas culturas les otorga medios de sustento y una sensación de estabilidad en la vida 

(Nuñez y García, 2019). 

Corriente de la sostenibilidad / sustentabilidad 
 
La educación ambiental se configura como un instrumento al servicio del desarrollo 

sostenible en la que se aprende a usar y consumir racionalmente los recursos para 

asegurar la permanencia de los mismos en el futuro. Brinda información sobre los productos 

ya sea por cómo están hechos, su contenido, posible impacto ambiental, etc. Esta corriente 

apoya los cambios económicos y sociales para reducir la huella ambiental. Sin embargo, 

para Quintero (2008) esta corriente es una racionalidad ambiental que tiene que diferir con 

una racionalidad económica fundamentada en la administración de servicios ambientales 

que, únicamente se aprovecha de la naturaleza para hegemonizar a la humanidad y 

satisfacer sus necesidades como especie dominante. 

Existen otros modelos y enfoques presentados por Toro y Lowy (2005) que difieren de lo 

mencionado anteriormente. Aunque son diferentes, consideramos relevante mencionarlos, 

ya que también aportan a la caracterización de la educación ambiental. 

Enfoque interdisciplinario: su incorporación se da gradualmente en la práctica educativa 

con el fin de que el alumno conozca la complejidad del medioambiente como efecto 

resultante de la interacción y la influencia mutua de diversos factores sociales, físicos, 
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culturales y biológicos. Además, integra un conjunto de disciplinas que se complementan 

para dar un enfoque completo de los desafíos ambientales, cada uno aporta con esquemas 

conceptuales, métodos y formas de analizar la información propia de cada área, se 

manifiesta en el ámbito educativo a través de la incorporación de contenidos comunes en 

varias disciplinas. 

Tiene tres dimensiones: una educación sobre el medio, en la que se enseña cuestiones 

medioambientales; en el medio, se estudia el medio natural en el que se desenvuelve el 

alumno, desde la perspectiva del naturalismo; y en relación con el entorno se requiere del 

desarrollo de actitudes y acciones en el marco de valores que permitan conservar el medio 

y solucionar los problemas que emerjan del mismo (Álvarez, 2004; Reyes, 2009). 

Enfoque cognitivo: la enseñanza y el aprendizaje se ponen en primer plano en relación a 

los contenidos conceptuales sobre los sistemas naturales, sus procesos, la economía y los 

aspectos políticos que influyen en las decisiones y formas de utilización del medioambiente 

(Toro y Lowy, 2005). 

Modelo activista: la educación ambiental en este modelo pretende mantener motivado al 

estudiante al realizar actividades por el medioambiente, las mismas que no requieren una 

reflexión profunda, puesto que el mismo estudiante al estar inmiscuido en el centro de la 

actividad, descubrirá por sí solo los hechos ambientales. Del mismo modo, los contenidos 

son flexibles pues se orientan a los intereses del alumnado. Entre las actividades que se 

desarrollan en este modelo están la elaboración de huertas escolares, talleres de reciclaje, 

cuidado de parques y campañas de siembra de árboles. 

El papel de la escuela en la educación ambiental. 
 

De acuerdo con Rodríguez (2011), para responder a la crisis ambiental, la escuela 

constituye un escenario apropiado para replantear y desarrollar una pedagogía que permita 

al alumno interiorizar el respeto y la utilización responsable de los recursos naturales, así 

como el cuidado y conservación de todas las formas de vida. Así mismo, Ramos (2021), 

agrega que la escuela al inclinarse por la educación ambiental genera un impacto positivo 

en la sociedad, ya que mediante estrategias se logra sensibilizar a los educandos acerca de 

la relevancia de la preservación del medioambiente en la actualidad. En otras palabras, de 

acuerdo al autor mencionado, la enseñanza ambiental desde la escuela ayuda a la 

formación de sujetos y grupos sociales sensibles, responsables y éticos, con la capacidad 
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de comprender la dificultad inherente de los desafíos ambientales y participando de manera 

propositiva en la toma de decisiones a favor del entorno. Además, UNESCO (1997) recalca 

que, si los estudiantes son capaces de identificar y solucionar problemas ambientales desde 

su posición de alumnos, más tarde como ciudadanos adultos estarán en la capacidad de 

tomar decisiones frente a problemáticas del medioambiente.  

Según Barrero (2020) e Hinestroza (2012) constantemente surgen problemas ambientales y 

conflictos causados por la crisis ambiental, que demandan de la escuela procesos 

pedagógicos que se enfoquen en resolver interrogantes que surgen frente a esas 

problemáticas, permitiendo al estudiante dar sus aportes para solucionarlos y que adquieran 

gradualmente experiencias de compromiso y responsabilidad hacia lo que acontece en el 

planeta. Debido a que como Rivarosa y Perales (2005), indican la escuela es un espacio 

idóneo para tratar la problemática ambiental, ya que tiene una amplia aplicabilidad por la 

diversidad de estrategias y recursos que en ella se pueden encontrar. Así mismo, la escuela 

es la base de los procesos de socialización escolar en la que los alumnos se encaminan 

hacia relaciones sensibles, armónicas y responsables entre el individuo, el medioambiente y 

la sociedad (Rodríguez, 2011). 
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Metodología 

Tipo de estudio   
 
La presente investigación sigue un enfoque cualitativo porque posibilita un acercamiento al 

contexto de los profesores para comprender sus concepciones y prácticas alrededor de la 

temática que se estudió (Hernández et al., 2014). En este caso las concepciones y prácticas 

sobre educación ambiental. Del mismo modo, la investigación se acerca a un diseño 

fenomenológico debido a que permite comprender las experiencias compartidas de los 

participantes alrededor de la temática que se investigó (Hernández et al., 2014). 

Participantes 

 
Los participantes del estudio fueron docentes, hombres y mujeres, de una institución 

educativa urbana de la ciudad de Cuenca (Ver tabla 1). Además, en el proceso de elección 

de los participantes se utilizó una muestra no probabilística pues participaron ocho 

docentes. Del mismo modo, se consideró un muestreo por conveniencia, según McMillan y 

Schumacher (2005) este permite seleccionar a los participantes de acuerdo a la 

accesibilidad de los investigadores, dado que por medio de las prácticas pre-profesionales 

en una unidad educativa se ha tenido un acercamiento con los docentes de la institución. 

En relación a los criterios de inclusión que se han tenido en cuenta son: ser docentes 

hombres y mujeres del segundo al séptimo año, de una institución urbana localizada en la 

ciudad de Cuenca, que cuenten con experiencia laboral de al menos cuatro años y, posean 

educación de tercer nivel en básica general. Además, los docentes que no hayan firmado el 

consentimiento informado, no podrán ser partícipes de la investigación. 

Tabla 1.  

Participantes 

Número Pseudónimo Años de trabajo 

1 Matías 13 

2 Pamela 8 

3 Graciela 14 

4 Lorenzo 12 

5 Pedro 20 

6 Sarah 36 

7 María 16 

8 Lucas 38 
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Técnicas e instrumentos  
 

De acuerdo con los propósitos establecidos y las interrogantes de investigación se 

consideró pertinente para relevar los datos una entrevista semiestructurada. La misma que, 

según Garrido (2017) y Guber (2011) se compone por preguntas semiestructuradas que dan 

apertura para que los participantes puedan expresar ampliamente las concepciones y 

prácticas sobre educación ambiental desde su discurso. Además, permite identificar 

preguntas necesarias de acuerdo al objeto de investigación e introducir preguntas 

adicionales o aclaraciones en el transcurso de la entrevista, con el fin de indagar más en 

detalle acerca de las respuestas. Por ello, se elaboró un protocolo de entrevista 

semiestructurada (ver Anexo A). Esta guía fue desarrollada de acuerdo a temáticas a partir 

de las cuales se planteó entre dos y tres preguntas articuladas a los objetivos del estudio, 

adicionalmente, en la investigación, se realizó un pilotaje con la participación de dos 

docentes de educación básica. Antes de llevar a cabo el pilotaje, se obtuvo su 

consentimiento informado y se grabó la entrevista con el fin de analizar la precisión de las 

preguntas. Una vez ajustada la entrevista semiestructurada, se procedió a aplicarla a la 

población de estudio. 

Proceso de levantamiento de información 
 

El método aplicado en la ejecución del levantamiento de información fue, en primer lugar, 

elaborar la carta de consentimiento (ver anexo B), en la que se comunica el propósito de la 

entrevista y se dan indicaciones generales sobre la manera en la que se realizará. 

Posteriormente, se realizó el contacto con cada uno de los docentes de manera presencial, 

en la institución educativa, en este encuentro se informó sobre la investigación y se les 

entregó el consentimiento. Cuando los docentes confirmaron su participación se acordó una 

fecha y hora para desarrollar la entrevista, por facilidad de encuentro con los profesores se 

desarrolló en distintos espacios de la institución educativa. Además, se solicitó el permiso 

para grabar el audio. Al realizar la entrevista se inició con preguntas generales sobre años 

de experiencia y situaciones significativas vividas en la labor docente, luego, se siguió con 

preguntas relacionadas a los objetivos de la investigación.   

Análisis de información  
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El análisis de los datos se realizó manualmente utilizando el procesador de texto Word, 

siguiendo los procedimientos propuestos por Braun y Clarke (2006). Estos pasos fueron los 

siguientes: 

1. Familiarización con los datos: Se transcribieron los audios grabados de las 

entrevistas para familiarizarse con el contenido. 

2. Inferencia de los códigos iniciales: Los datos fueron codificados de manera 

sistemática, de acuerdo con los objetivos y preguntas de investigación. Se 

identificaron los datos más relevantes para cada código. 

3. Generación de subcategorías: A partir de los códigos, se crearon subcategorías 

para organizar los datos de manera más detallada. 

4. Formación de categorías: Las subcategorías fueron agrupadas en posibles 

categorías para establecer relaciones entre los datos. 

5. Revisión y perfeccionamiento de categorías: Se realizó una revisión exhaustiva 

para asegurar que las categorías estuvieran en concordancia con las subcategorías 

y códigos correspondientes. Se generó un mapa o esquema de análisis y un índice 

analítico. 

6. Elaboración del informe: Se seleccionaron ejemplos de extractos relevantes y se 

redactó el informe de resultados, utilizando los resultados obtenidos durante la etapa 

de análisis. 

Consideraciones éticas 
 

En la presente investigación se han seguido los siguientes principios éticos, tanto en la 

etapa de planificación como en la implementación del estudio: minimización de riesgos, 

confidencialidad y autonomía. Con respecto a los riesgos, se tomó en consideración la 

posibilidad de extravío de las grabaciones y de acceso no autorizado a las transcripciones, 

lo que podría comprometer la identidad de los participantes. Para mitigar este riesgo, las 

grabaciones fueron codificadas de manera inmediata al momento de su recolección. 

En cuanto a la confidencialidad, se optó por ocultar los nombres de los participantes bajo 

seudónimos que incluyen una combinación de código: Seudónimo + fecha de la entrevista. 

De esta manera, se preserva la protección de la privacidad y el anonimato de los individuos 

involucrados. Además, se estableció que únicamente los autores de la investigación tendrán 

acceso a la información recopilada. Una vez finalizado el estudio, los archivos y audios 

serán eliminados para asegurar la confidencialidad de los participantes. 
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Por último, se garantizó la autonomía de los docentes, quienes tuvieron la libertad de decidir 

si deseaban participar en la entrevista, previa información clara y detallada sobre los 

objetivos del estudio. De esta manera, se respetó su voluntad y capacidad de decisión. Los 

principios están expresados en el documento de consentimiento que se dio a conocer a los 

docentes previo a la entrevista (Anexo B).  

Resultados 

De acuerdo al análisis de las entrevistas realizadas a profesores de educación básica de 

una institución educativa urbana del cantón de Cuenca, sobre sus concepciones y prácticas 

de educación ambiental, se identificaron dos categorías conceptuales: medioambiente y 

educación ambiental, cada una de ellas con sus respectivas subcategorías. 

En efecto, en primer lugar, dentro de la categoría del medioambiente, se encuentra la 

subcategoría de concepción del medioambiente. 

Medioambiente  

Concepción del medioambiente 

En relación al medioambiente, es importante destacar que todos los entrevistados tienen 

una concepción que se resume en la idea de que el medioambiente abarca todo lo que nos 

rodea. Esta concepción hace referencia al entorno donde vivimos, a la naturaleza, la 

escuela, el trabajo y el hogar. Un testimonio ilustrativo de esta concepción es el siguiente: 

“Es todo lo que me rodea (...), el lugar donde se vive (...), el medioambiente estaríamos 

hablando de un lugar donde nosotros nos vamos a desempeñar, sobre todo en zonas 

verdes, como sería en esta institución que si la contamos” (Pedro, 20 de diciembre de 

2022). 

De acuerdo con la perspectiva expuesta, la relación con el medioambiente, se puede 

interpretar que la concepción compartida por los entrevistados refleja que los profesores no 

están al tanto de la complejidad y la interrelación de los sistemas entrelazados naturales 

que conforman el medioambiente. A menudo se limitan a enseñar los conceptos básicos sin 

profundizar en los procesos y las relaciones que existen dentro de los ecosistemas. 

El testimonio de Pedro destaca la importancia de la interacción con el entorno y cómo este 

influye en nuestras actividades diarias. La mención de las zonas verdes y su asociación con 

la institución resalta la relevancia de los espacios naturales en el contexto educativo. Esto 



 
35 

 

 

 

Angélica Guadalupe Loja Saquipay - Paúl Sebastián Zenteno Bonilla 

respalda la idea de que la educación ambiental puede ser promovida a través de la 

conexión directa con la naturaleza y el fomento de prácticas sostenibles. Sin embargo, 

aunque los profesores pueden enseñar los conceptos básicos del medioambiente, a 

menudo les falta conocimiento en áreas más especializadas y actualizadas. 

La definición presentada de medioambiente está bastante relacionada con Sauvé (2003) 

quien manifiesta que el medioambiente es un entorno biofísico que provee los recursos y 

bienes para satisfacer al ser humano. 

En segundo lugar, surge la siguiente categoría:  

Educación ambiental  

Esta categoría a su vez está formada por cinco subcategorías, las cuales son: 

conceptualización, perspectivas sobre el Ministerio de Educación, rol de los responsables 

administrativos de la institución educativa, prácticas docentes y capacidades desarrolladas. 

Como primera subcategoría tenemos:  

Conceptualización de la educación ambiental  

 

En relación a la conceptualización del enfoque educativo sobre el medioambiente, la 

mayoría de los entrevistados la definen como una formación que promueve el cuidado y el 

respeto hacia la naturaleza, el planeta y el medioambiente. Utilizan estos términos de 

manera intercambiable para referirse a quiénes o qué se debe cuidar, abarcando así la 

educación en el cuidado de la naturaleza, la educación orientada al cuidado de nuestro 

planeta y la educación para cuidar el medioambiente. Además, se destaca la importancia de 

adoptar prácticas adecuadas en el uso de recursos como el agua y las hojas de papel, lo 

que implica la necesidad de la educación para el uso adecuado de recursos y productos. 

Esta conceptualización también aboga por fomentar un lugar ecológico y promover el 

estudio de los seres bióticos y abióticos. Como se puede observar en el siguiente 

fragmento:   

“Pienso que educarnos todos de forma general (…) cuidar nuestro planeta (…). Podemos 

ver que no llueve, no tenemos agua, entonces, los niños abren muchísimo el grifo de agua, 

eso es educación ambiental (...) y no tenemos” (Lucas, 6 de enero de 2023). 
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A partir de la descripción mencionada, se puede inferir que la conceptualización de la 

educación ambiental adoptada por los entrevistados refleja una visión en la cual se concibe 

al ser humano como el protector del medioambiente y a la naturaleza como un recurso 

utilitario. Esta perspectiva pone énfasis en la responsabilidad del ser humano para cuidar y 

preservar el entorno natural, pero desde una óptica centrada en los beneficios y utilidades 

que se obtienen de él. 

Dentro de la subcategoría conceptualización de la educación ambiental se encontró:  

Propósitos de la educación ambiental  

El propósito de la educación ambiental es fomentar la concientización, el aprendizaje y las 

habilidades esenciales para generar un impacto favorable en las actitudes y 

comportamientos. hacia el medioambiente, con la finalidad de conseguir un balance 

sustentable entre los seres humanos y la naturaleza. 

En cuanto a los propósitos de la educación ambiental, la mayor parte del profesorado 

entrevistado señala que es fundamental cambiar la actitud hacia el medioambiente, 

tomando conciencia de las problemáticas ambientales, pues los estudiantes desde una 

actitud crítica deben reconocer la preservación del ambiente para generaciones venideras. 

Además, mencionan que se necesita un cambio actitudinal en la relación hacía la 

naturaleza, ya que, actualmente, se observan ambientes contaminados, problemas 

ambientales y desastres naturales, todo ocasionado a manos del ser humano, sin embargo, 

si hay una toma de conciencia, el impacto ambiental puede ser ralentizado.  

Retomando los hallazgos anteriores, algunos entrevistados indican que se debe dar a 

conocer las consecuencias del descuido medioambiental. Añaden que la formación de los 

niños sería un medio para concientizar a sus padres y para enfrentar los problemas 

ambientales cuando estos sean adultos. A continuación, se detallan dos citas textuales 

extraídas de las entrevistas realizadas a Matías y Sarah, que respaldan el valor de la 

educación ambiental en la conciencia y acciones individuales: 

“Sería cambiar, porque nosotros vemos hoy en día que tenemos un ambiente contaminado, 

tenemos muchos problemas ambientales, desastres naturales, todo esto se está 

ocasionando porque nosotros lo hemos hecho, pero si nosotros tomamos conciencia vamos 

después, quizá a tener resultados” (Matías, 5 de enero de 2023). 
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“El propósito de la educación ambiental es crear conciencia en nuestros estudiantes (...) 

sepan cómo enfrentar estos problemas ambientales, nosotros como docentes estamos en la 

obligación (...) para que ellos con su pensamiento crítico puedan tomar” (Sarah, 5 de enero 

de 2023).  

Siguiendo la línea de los hallazgos reportados en esta subcategoría se evidencia que la 

educación ambiental adquiere relevancia pues permite la concientización ambiental y, tiene 

como objetivo frenar los problemas ambientales.  

Como una segunda subcategoría se obtiene la siguiente:  

Perspectivas sobre el Ministerio de Educación 

 

La mayor parte de los docentes entrevistados expresan percepciones no favorables hacia el 

Ministerio de Educación en relación a la educación ambiental, ya que indican que ha 

descuidado este ámbito, pues no hay continuidad en sus propuestas y existe escasa 

educación ambiental en los textos escolares. Entre sus percepciones indican que, por un 

lado, el descuido de la educación ambiental en comparación a épocas pasadas en las que 

se realizaba un calendario de fechas ambientales y se desarrollaban festivales similares al 

programa de la lectura. Así mismo, señalan la falta de continuidad de los huertos escolares, 

puesto que se realizan de manera esporádica y no hay seguimiento del proyecto. Por otro 

lado, indican que la educación ambiental es insuficiente en los libros escolares. Atribuyen 

esto al enfoque del Ministerio de educación en los contenidos de las asignaturas, los cuales 

son importantes, pero enfatizan que la educación ambiental también merece atención. Estas 

apreciaciones se evidencian en el relato del docente: 

“Creo que, de una manera muy escueta, no hay realmente educación ambiental (...) un 

poquito de interdisciplinariedad con algunas materias, si queremos reciclar o alguna cosa 

(...) es solamente puesto en el libro para que los profesores medio desarrollemos” (Lucas). 

Por otra parte, algunos entrevistados expresan que el Ministerio de Educación se enfoca en 

el cuidado de la naturaleza y la administración de los desechos a través de la tres R: 

reciclar, reducir y reutilizar. Esto se evidencia cuando indican que las destrezas del currículo 

y las temáticas de los textos escolares se centran en el cuidado del medioambiente, el 

reciclaje y reutilización. Por ejemplo, así se expresa la siguiente profesora:  
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“El Ministerio de Educación aborda la educación ambiental a través del currículo, porque por 

medio de las destrezas de las diversas áreas vemos plasmado lo que es el cuidado del 

medioambiente, a través del reciclaje o reutilización del material” (Graciela, 15 de diciembre 

de 2022). 

A partir de lo mencionado sobre estos resultados, en relación al rol del Ministerio de 

Educación en la educación ambiental, los aportes revelan que existe una percepción 

generalizada de descuido y falta de continuidad en las propuestas del Ministerio. Los 

docentes señalan que hay escasa presencia del enfoque educativo en materia ambiental en 

los textos escolares y una falta de seguimiento en proyectos como los huertos escolares. 

Además, se destaca que el enfoque del Ministerio se centra en el cuidado del 

medioambiente y la gestión de residuos, especialmente a través de las tres R (reciclar, 

reducir, reutilizar). Sin embargo, se resalta la necesidad de una mayor inclusión de la 

educación ambiental como un componente integral y continuo en el currículo, no solo como 

temas puntuales en las asignaturas. Estos hallazgos coinciden con la importancia que la 

Constitución del Ecuador otorga a la educación ambiental como un derecho fundamental y 

la responsabilidad del Estado de promoverla en la educación formal. 

La tercera subcategoría que se identifica es la siguiente: 

Rol de las autoridades de la unidad educativa  

Algunos profesores entrevistados manifiestan que existe una falta de trabajo de los 

directivos de la unidad educativa sobre la educación ambiental. Esto debido a que señalan 

escasa implementación de proyectos y programas en educación básica, a diferencia de lo 

que sí se hace en bachillerato. Atribuyen esa situación a la falta de organización en el 

establecimiento y a que las autoridades se centran más en desarrollar contenidos de las 

áreas básicas. El profesor ilustra esta situación al expresar lo siguiente. 

“No, no, ahorita, no hay ninguna propuesta, yo creo que lamentablemente se debe por la 

falta de organización, en el establecimiento desde el rectorado deben impulsar estos 

proyectos” (Lorenzo, 16 de diciembre del 2022)  

Mientras que para otros profesores sí se realizan proyectos institucionales, entre ellos el de 

reciclaje, en el cual se tenían varias fundas de colores para que los niños depositen los 

desechos en esas fundas. Otro proyecto mencionado fue el huerto escolar, en la que los 

niños participaron de manera activa porque sembraron y cuidaron las plantas hasta la 
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cosecha. Sin embargo, los docentes expresan que no se realizan de manera continua. Un 

testimonio que ejemplifica esto es el del docente quien expresa. 

“Uno de estos proyectos como puede ser la siembra de lechugas, árboles, tomate, aquí 

también hubo hace años un espacio TINI [proyecto de huerto escolar] pero 

lamentablemente se ha ido descontinuando (...) en el transcurso de los años” (Pedro).   

En la misma línea, los entrevistados manifiestan que cuando se llevan a cabo proyectos 

institucionales como los mencionados, los estudiantes se sienten felices e involucrados, les 

gusta ver como florecen las plantas, conocen su nombre y su utilidad. Además, les gusta y 

se sienten bien, porque son actividades recreativas que les permiten aprender fuera del 

lugar habitual de aprendizaje, el aula. Se muestra en el siguiente discurso: A ellos les 

encanta porque ven cómo florecen las plantas, por ejemplo, cuando traían las plantitas 

conocían el nombre y la utilidad, comparaban que les pasaba a las plantas de sus 

compañeritos, cuando no las regaban. Entonces, estas cosas les encantan a los niños 

(Lorenzo). 

De acuerdo con los hallazgos mencionados, se evidencia una ausencia de compromiso por 

parte de las autoridades de la unidad educativa en la ejecución de proyectos y programas 

educativos ambientales en la educación básica. Esta situación se atribuye a la falta de 

organización institucional y al enfoque prioritario en los contenidos básicos. Aunque algunos 

proyectos institucionales, como el de reciclaje y el huerto escolar, se llevan a cabo, los 

docentes destacan que su implementación es intermitente, lo que afecta la continuidad y los 

resultados positivos. Esto destaca la relevancia de promover una educación ambiental más 

integral y constante en las escuelas. 

Seguidamente, se desglosan la cuarta subcategoría, los hallazgos sobre la práctica 

docente, en este apartado se analizan varios aspectos que se agrupan en: estrategias 

implementadas, recursos usados, temas desarrollados en el aula, abordaje mediante eje 

transversal y la interdisciplinariedad, concienciar frente al ambiente y el papel de profesores 

como equipo.  

Prácticas docentes  

 

En referencia a las prácticas docentes en educación ambiental, la literatura nos contempla 

entre otros aspectos:  El rol del docente en la educación ambiental es fundamental para 

promover la conciencia y el cuidado del medioambiente en los estudiantes. El docente no 
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solamente desempeña el papel de transmitir conocimientos, sino también de facilitar el 

proceso de aprendizaje, estimulando la curiosidad, el pensamiento crítico y la implicación 

proactiva de los estudiantes en la solución de problemáticas ambientales (Pilamunga, 

2020). 

El docente en educación ambiental es responsable de idear y realizar actividades 

educativas que fomenten el amor y el respeto por la naturaleza, así como la comprensión de 

los sistemas ecológicos y los impactos de la influencia de las acciones humanas en el 

entorno. Además, debe promover la adopción de prácticas sostenibles en el día a día de los 

estudiantes, enseñándoles la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, así como de 

conservar los recursos naturales (Pilamunga, 2020). 

Asimismo, el docente en educación ambiental debe estar actualizado sobre las 

problemáticas ambientales globales y locales, para poder transmitir información precisa y 

relevante a los estudiantes. Debe incentivar la meditación y la valoración crítica de los 

desafíos ambientales, así como la indagación de alternativas sostenibles y la promoción de 

cambios positivos en la comunidad (Pauw et al., 2015). En esta línea conceptual, los 

hallazgos están ligados a estrategias implementadas, recursos y prácticas de aula.  

Estrategias implementadas  

En relación con las estrategias, algunos docentes se inclinan a actividades experienciales 

en contacto con la naturaleza, como las salidas pedagógicas al patio y espacios verdes de 

la escuela e incluso ir a un río, con el objetivo de que los alumnos observen y describan 

algunas problemáticas como la sequía y las razones de por qué la hierba tiene un tono 

amarillento. También, se propone a los alumnos cuidar una planta y manipularla en conjunto 

con la tierra. La perspectiva del profesor Lucas refleja este punto al declarar: 

“Ir a un río, ver las plantas que están sembradas en la escuela (...) ¿por qué no llueve? (...) 

vaya con su familia a observarlo y cuénteme cómo vio el río, ¿está poquita agua? ¿ve las 

piedras?” (Lucas).  

Otros docentes consideran que los proyectos benefician el abordaje de la educación 

ambiental. Por ejemplo, señalan la ejecución de un proyecto interdisciplinario enfocado en 

las tres R, donde se usan materiales reciclados como tapas, botellas y cartón para elaborar 

materiales didácticos, y manualidades. Estas actividades permiten la toma de conciencia del 

alumnado.  
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En otras respuestas, diferentes estrategias mencionadas por algunos maestros son las 

actividades recreativas como juegos y actividades artísticas. Así lo indica algunos maestros 

que se puede llevar a cabo estrategias como juegos, dinámicas y elaboración de collages. 

Finalmente, un profesor indica la estrategia de lluvia de ideas para recoger conocimientos 

previos de los estudiantes, pues, se evidencia que algunos alumnos saben lo que es la 

clasificación de los desechos. Por ello, se considera pertinente aprovechar esos 

conocimientos para generar intercambios y discusiones, de manera que los niños que no 

tienen conciencia ambiental sean orientados por el conocimiento que se comparte a través 

de la conversación.  

Según lo manifestado por el siguiente entrevistado, el cual expresó lo siguiente: 

“Incluso diálogos, debates entre compañeros, porque hay niños que no tienen conciencia 

del cuidado del medioambiente cogen, botan, o hay niños que dicen, oye no, o me dicen, 

profe, mire el niño botó la basura” (Matías).  

Diversas fuentes bibliográficas como Babich (2022) y Jeong y So (2020) respaldan la 

importancia de las actividades experienciales en conexión directa con el entorno natural 

como estrategia en la educación ambiental. Estas actividades incluyen salidas al aire libre, 

como visitas a patios, espacios verdes y ríos, con el objetivo de que los estudiantes 

observen y describan problemáticas ambientales. También se destaca la propuesta de 

cuidar plantas y manipular la tierra como una forma práctica de aprendizaje. Otras 

estrategias mencionadas son las actividades recreativas, como juegos y actividades 

artísticas, y la utilización de la estrategia de lluvia de conceptos para aprovechar los 

conocimientos previos de los estudiantes y promover la interacción y la discusión sobre la 

conciencia ambiental. 

Recursos usados 

Para llevar a cabo las estrategias se requieren una serie de recursos, los docentes 

mencionan gran variedad de estos. 

Relacionada con las estrategias experienciales, el espacio geográfico es el principal 

recurso. La mayor parte de los docentes señalan las áreas verdes de la escuela, los 

zoológicos y lugares para ir de excursión. Sin embargo, mencionan limitaciones, por los 

permisos que se deben obtener para ir a espacios que están fuera de la institución 
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educativa. Otros recursos que permiten ejecutar actividades experienciales son los 

elementos del entorno, como tierra, hojas y plantas, que los alumnos pueden tocar. Por otro 

lado, algunos profesores manifiestan el uso de materiales reutilizables y orgánicos. De 

acuerdo al testimonio de la docente Graciela y el profesor Pedro, quienes expresaron lo 

siguiente: 

“Yo considero que los principales recursos para la técnica de la observación directa serían 

los materiales que yo puedo presentar a mis niños (...) ¿con esto podemos hacer algo? No, 

no podemos, pero sí podemos hacer el humus” (Graciela). 

“Yo diría los [recursos] del entorno, en este caso si hablamos de educación ambiental, 

podríamos coger hojas secas, piedras” (Pedro). 

Por último, otros educadores mencionan la utilización de vídeos, canciones y lecturas sobre 

distintas temáticas ambientales, entre las cuales se destaca la extinción de animales, el 

reciclaje y los hábitats.  

En el caso de las actividades experienciales, el espacio geográfico es considerado como un 

recurso fundamental. Los docentes mencionan áreas verdes de la escuela, zoológicos y 

lugares para realizar excursiones como espacios en los que se pueden llevar a cabo estas 

actividades. Sin embargo, también señalan limitaciones debido a los permisos necesarios 

para acceder a espacios fuera de la institución educativa. Además del espacio, los 

elementos del entorno como tierra, hojas y plantas son utilizados como recursos que 

permiten a los alumnos interactuar y realizar observaciones directas. Algunos docentes 

también mencionan el uso de materiales reutilizables y orgánicos, como forma de fomentar 

la conciencia ambiental y realizar actividades prácticas. Estos materiales se utilizan para 

crear objetos como floreros o para la elaboración de abono orgánico. Además, se menciona 

el uso de recursos audiovisuales como vídeos, canciones y lecturas para abordar temáticas 

ambientales específicas, como la extinción de animales, el reciclaje y los hábitats. Estos 

recursos complementan las estrategias educativas y brindan una variedad de herramientas 

para el aprendizaje y la sensibilización ambiental en el aula. 

Temas desarrollados en el aula  

Acerca de las temáticas desarrolladas en el aula por los docentes se encontró que incluyen 

temas generales como los problemas ambientales, por ejemplo, la extinción y la 

deforestación, que permite que el estudiante vaya pensando y viendo las consecuencias de 
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no cuidar el medioambiente; el impacto ambiental de los productos, como los aerosoles y 

los productos de aseo; el ciclo del agua, es un recurso vital que escasea; y, áreas 

protegidas. 

La extinción y la deforestación es de suma importancia. Estas problemáticas tienen un 

impacto significativo en los ecosistemas y la biodiversidad, y abordarlas en el aula permite 

que los estudiantes reflexionen sobre las consecuencias de no cuidar el medioambiente y la 

importancia de tomar acciones para su preservación. Además, estos temas generan 

conciencia sobre la necesidad de promover prácticas sostenibles y de conservación de los 

recursos naturales. 

Por otro lado, señalan temas prácticos, relacionados con la gestión de los desechos, se 

menciona desde diferentes perspectivas, el primero, las prácticas centradas en las tres R, 

como por ejemplo reducir el uso de fundas en el hogar. Segundo, clasificar los desechos, 

para lo cual se colocan fundas de colores en el aula y se indica a los niños donde va cada 

tipo de desecho. Otro tema práctico es enseñar a resolver diversas problemáticas, como la 

contaminación ambiental y el fenómeno del calentamiento global. En palabras del siguiente 

profesor: 

“Siempre he tratado de poner un basurero de funda negra y uno de celeste indicando a los 

niños (...) lo que queda de la manzanita en la funda celeste (...) los niños colocan en cada 

uno de los basureros” (Lucas). 

Los docentes abordan temas generales como la extinción y la deforestación, que son 

fundamentales para que los estudiantes comprendan las consecuencias de descuidar el 

medioambiente y la importancia de adoptar medidas para su preservación. La evidencia 

respalda la importancia de estos temas, ya que se ha demostrado que la extinción y la 

deforestación tienen un impacto significativo en los ecosistemas y la biodiversidad. Además, 

se resalta la relevancia de abordar temas como el impacto ambiental de los productos y el 

ciclo del agua, poniendo énfasis en la escasez de este recurso vital. Estos temas generales 

contribuyen a promover la conciencia ambiental y fomentar acciones responsables en favor 

de la protección del medioambiente. 

Abordaje mediante eje transversal y la interdisciplinariedad 

La mayoría de los docentes mencionan que abordan transversalmente la educación 

ambiental mediante la interdisciplinariedad, puesto que al planificar de manera 
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interdisciplinar les permite abordar la educación ambiental, incluyéndola en muchas 

actividades que se interrelacionan con otras áreas del conocimiento, como en Matemática, 

cantidad de desechos y tiempo de desintegración de diversos productos; en Estudios 

Sociales, lugar o zona donde se produce mayor contaminación; en Lengua y literatura, la 

realización de carteles sobre temas ambientales; en Ciencias Naturales, raíces y 

repercusiones de los problemas ecológicos; y en Educación Artística, realizar dibujos y 

maquetas con material reciclado. Incluso un docente expresa que la interdisciplinariedad 

permite trabajar en áreas como el inglés. Tal como quedó registrado en el testimonio del 

siguiente profesor: 

“En séptimo de básica nosotros hicimos un proyecto, vimos los materiales: la tarrina, el 

chicle, la botella del desodorante (...) ¿Cuánto tiempo se demora en desintegrar?, ¿Cuánto 

se produce en el aula? ahí se integra matemáticas” (Lucas). 

“En Estudios Sociales, la población urbana o rural, donde se generan más desechos. 

Ciencias Naturales, todos los desechos a veces se van al río. Lengua y Literatura 

podríamos escribir algún ensayo o dibujo (...) eso sería educación cultural y artística” 

(Lucas).  

Por otra parte, los docentes indican que existen beneficios y desventajas al trabajar desde 

la interdisciplinariedad. Consideran beneficioso porque pueden abordar la educación 

ambiental desde cualquier asignatura, sin embargo, un inconveniente es que conlleva un 

esfuerzo considerable para encadenar las destrezas y conseguir el material necesario. 

Como fue expresado por el profesor Matías:  

“Nosotros planificamos y vemos los recursos y el material necesario. Así podemos hacer 

que la educación ambiental pueda enmarcarse en todas las áreas, no solamente en una (...) 

en cualquiera de las áreas, obviamente esto implica más trabajo para el docente” (Matías). 

En el ámbito educativo se trata la transversalidad a través de la integración de todas las 

asignaturas y actividades, los valores, principios y temáticas que se consideran importantes 

para el desarrollo completo de los alumnos. En esta línea, en el sistema educativo 

ecuatoriano, el eje transversal enfocado a la educación ambiental, se integra en las 

diferentes destrezas de las áreas curriculares con un enfoque de protección del 

medioambiente.  
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Concienciar frente al ambiente  

 

En lo referente a esta categoría conceptual, el marco teórico señala que la concienciación 

acerca del medioambiente es un aspecto fundamental para promover una relación más 

responsable y sostenible con nuestro entorno. Concienciar a las personas sobre la 

importancia de salvaguardar y mantener los recursos naturales, así como de abordar los 

desafíos ambientales que enfrentamos, es clave para generar un cambio positivo en 

nuestras acciones y actitudes hacia el medioambiente (Fang et al., 2023).  

Mientras que los participantes expresan que, se debe formar en valores, así, el inicio de la 

educación ambiental debe ser desde los primeros años, pues afirman que en sus manos 

está cambiar el futuro del planeta. Los valores a formar incluyen el amor, respeto y cuidado 

a la naturaleza, mencionan que es muy importante que el niño sea consciente y valore a la 

naturaleza. Además, un participante sugiere que los valores deben ser formados en 

conjunto con el hogar, pues desde este entorno los niños aprenden a tirar la basura 

correctamente, lo que ayuda a cuidar a la naturaleza.  

Algunos docentes entrevistados agregan algunas acciones para concientizar como, indicar 

a los alumnos que no se debe gastar muchas hojas y destruir los libros. Así mismo, un 

entrevistado, destaca que es conveniente fomentar la sensibilización en la comunidad 

educativa acerca de la importancia del cuidado del medioambiente para emprender 

cualquier programa o proyecto. La profesora entrevistada menciona lo siguiente:  

“Nosotros formamos el amor y respeto no solo a las personas adultas sino también amor y 

respeto a la naturaleza (...) no hacer daño a los animales, llegar a la concientización sobre 

qué pasa cuando están en peligro de extinción” (Graciela). 

Además, algunos entrevistados agregan que es importante porque existe una falta de 

conciencia ambiental en las futuras generaciones pues manifiestan que los alumnos no 

cuidan el agua y tiran basura. Lo señalado se puede evidenciar en el fragmento mencionado 

por el siguiente profesor: 

“Yo he pasado por cada uno de los años de básica, pasado por los bloques del colegio y los 

jóvenes no tienen ese sentido de colocar la basura en el basurero (...) viven por vivir” 

(Lucas). 
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Los docentes reconocen la importancia de formar valores desde temprana edad para 

promover la pasión y el resguardo de los recursos naturales. También se destaca la 

colaboración con el hogar para enseñar prácticas como el manejo adecuado de la basura. 

Se mencionan acciones como el ahorro de papel y la sensibilización de la comunidad 

educativa. Estas estrategias buscan generar conciencia en los estudiantes sobre el valor de 

la naturaleza y las consecuencias del deterioro ambiental.  

Papel de profesores como equipo 

Con respecto al papel de los profesores como equipo de trabajo, las respuestas del 

profesorado están divididas. Algunos de ellos mencionan que, si hay acciones sobre la 

educación ambiental, indican que se trabaja el eje transversal relacionado con la educación 

ambiental por períodos; que en las reuniones se trata el tema de educación ambiental, no 

con frecuencia, pero se debate para hacer algún proyecto. Así mismo, otro participante 

indica que, durante el acto cívico, un docente a cargo del programa da alguna charla sobre 

el reciclaje. Se toma como ejemplo las palabras del profesor Lorenzo: 

“Sí se trata, no con tanta frecuencia, pero sí, cuando nos reunimos y conversamos para 

hacer algún proyecto, pensamos cómo podría ayudarles esto en cuanto al cuidado del 

medioambiente” (Lorenzo). 

En contraste, hay algunos maestros entrevistados que mencionan que no se da prioridad a 

la educación ambiental, pues el profesorado en las reuniones se centra en tratar temas de 

las áreas curriculares. También hacen referencia a que, en otras instituciones donde han 

laborado, han trabajado el tema (educación ambiental) con mayor regularidad. Un caso 

representativo es el del profesor Matías, quien menciona lo siguiente: 

“Sinceramente no, no hemos tratado temas que vayan relacionados con la educación 

ambiental, más nos enfocamos en destrezas y conocimientos (...) estamos más afanados 

en los contenidos (...) no me avanza el tiempo (...) y dejamos a un lado” (Matías). 

Se deben abordar las barreras como la falta de tiempo y el enfoque en contenidos 

específicos. Además, es importante proporcionar capacitación y recursos adecuados para 

que los docentes se sientan preparados y cuenten con las herramientas necesarias. El 

objetivo es encontrar un equilibrio entre los contenidos académicos y el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas ambientales en los alumnos, garantizando una educación ambiental 

sólida y consistente en las escuelas. 
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Finalmente, como quinta categoría se puede mencionar: 

Capacidades desarrolladas  

 

Para la última categoría, se encontró que algunos docentes consideran que han logrado 

desarrollar en los alumnos diversas capacidades a través de la enseñanza de la educación 

ambiental. Estas capacidades incluyen habilidades como el cuidado de la naturaleza, la 

gestión adecuada de los desechos y la siembra de árboles. Además, los estudiantes 

adquieren conocimientos sobre las consecuencias de generar basura y desarrollan 

actitudes positivas como cuidar, respetar y valorar el medioambiente. También se destaca 

que los niños se concientizan sobre la importancia de cuidar y mantener las plantas. Estas 

capacidades y conocimientos adquiridos demuestran el impacto positivo de la importancia 

esencial de la educación ambiental en el desarrollo integral de los estudiantes. Un caso 

concreto es el de la profesora Graciela, quien expone lo siguiente: 

“Que los niños amén, cuiden lo que les rodea, valoren porque cada ser vivo tiene un rol y 

una importancia (...) tienen su rol aquí, que ellos lo valoren, no lo destruyan, que respeten el 

medioambiente, mediante el cuidado” (Graciela). 

El profesor ejemplifica esta idea: 

“Los niños sí se concientizan en el cuidado de las plantas, quizá en sus casitas cuando las 

tienen, ya valoran más” (Lorenzo). 

La educación ambiental desarrolla habilidades, conocimientos y actitudes en los 

estudiantes. Los docentes destacan la importancia de enseñar a cuidar la naturaleza, 

gestionar los desechos y no desperdiciar papel. Los estudiantes también aprenden sobre 

las consecuencias de la contaminación y desarrollan actitudes de cuidado y respeto hacia el 

medioambiente. Se enfatiza la conciencia sobre el cuidado de las plantas. La educación 

ambiental promueve la sensibilización, la empatía y el amor por el entorno. 
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Discusión  
 

La finalidad de esta investigación fue conocer las concepciones y prácticas de los docentes 

de educación básica acerca de la educación ambiental de una institución educativa urbana 

de la ciudad de Cuenca. Mediante el uso de entrevistas semiestructuradas permitió relevar 

información respecto al objeto de estudio. Esta información es valiosa ya que los docentes 

tienen un papel fundamental en el ámbito educativo, en la enseñanza de la educación 

ambiental, recae sobre ellos la responsabilidad y el compromiso de integrar en su práctica 

escolar diaria los contenidos ambientales necesarios para fomentar conductas 

proambientales en los estudiantes (Grijalva et al., 2019). A continuación, se discutirán los 

principales hallazgos de este estudio.  

Sobre la concepción del medioambiente, los resultados indican una tendencia hacia la 

dimensión del entorno biofísico como lo que les rodea. Estos resultados son consistentes 

con los hallazgos reportados por Espinoza (2019), quien realizó un estudio similar con 64 

docentes entrevistados y encontró una comprensión limitada del medioambiente. Tras el 

estudio, los docentes mostraron una visión restringida, relacionando el medioambiente 

únicamente con los elementos materiales, químicos y biológicos presentes en la naturaleza. 

Estos profesores no lograron establecer conexiones entre el medioambiente y aspectos 

sociales, culturales, axiológicos y otros que son relevantes en los modelos actuales de 

desarrollo sustentable. Por otro lado, según Zambrano-Medina et al. (2020) en su 

investigación identificó que los encuestados no tienen precisión al definir el medioambiente, 

algunos establecieron que éste únicamente hace referencia a los seres de la naturaleza, 

como animales y plantas. Estos datos destacan la necesidad de fortalecer el desarrollo 

profesional en educación ambiental para los docentes, a fin de ampliar su comprensión y 

visión del medioambiente. Es crucial que los docentes sean conscientes de la interrelación 

entre el medioambiente y múltiples aspectos de la sociedad, la cultura, los valores y otros 

factores que ejercen influencia sobre los modelos de desarrollo presentes (Reyna y 

Venegas, 2020). 

La concepción de educación ambiental expresada por los entrevistados refleja una visión en 

la que se considera al ser humano como el protector del medioambiente y a la naturaleza 

como un recurso utilitario. Según Cortés-Ramírez y González-Ocampo (2017) hacen 

referencia a la conceptualización en relación al ambiente y la importancia de la educación 

ambiental como una visión naturalista, antropocéntrica, proteccionista y conservacionista. 
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Aunque es previsible, ya que estas concepciones están relacionadas con el instinto de 

supervivencia de los seres humanos y su percepción del medio natural como el lugar donde 

habitamos, es necesario desaprender y adquirir modelos más inclusivos que abarquen 

todas las dinámicas societarias, así como desarrollar una perspectiva integral y sistémica 

del ambiente, lo que brinda mayores posibilidades de integrar la incorporación de 

contenidos ambientales en el programa de estudios (Benavides-Lahnstein y Ryder, 2020).  

Por otro lado, frente al rol del Ministerio de Educación en relación a la educación ambiental, 

sus apreciaciones no son favorables. Los profesores subrayan la necesidad de una mayor 

inclusión de la educación ambiental como parte integral y continua del currículo. Esto 

coincide con la importancia que la Constitución del Ecuador otorga a este ámbito y con la 

responsabilidad del Estado de promoverlo en la educación formal (Gárate et al., 2020). Es 

importante que las instituciones educativas fomenten un currículo que promueva la creación 

de espacios abiertos en el campo, con el objetivo de promover estrategias curriculares que 

estimulen la creación de proyectos y metas de trabajo planificadas para los estudiantes 

(Villanueva et al., 2020). De acuerdo con Iñigo (2019), se puede observar que, en los 

programas de estudio de educación básica, los temas relacionados con la educación 

ambiental, la preservación del entorno y los recursos naturales están principalmente ligados 

al enfoque de enseñanza de la ciencia. Esto implica que se enfatiza la comprensión de los 

fenómenos naturales y los equilibrios ecológicos y la importancia de preservar los 

ecosistemas. Los contenidos se centran en el enfoque hacia la sostenibilidad y la 

preservación de la diversidad de vida, el impacto de la actividad humana en el 

medioambiente y la gestión de los recursos naturales. Sin embargo, es importante destacar 

que estos enfoques científicos pueden limitar la comprensión integral de la educación 

ambiental. Se evidencia la importancia de una transformación de mentalidad en cuanto a 

que se concibe naturaleza y ser humano como un ecosistema integrado (Estrada et al., 

2021).  

El papel de los docentes es crucial, ya que les corresponde diseñar y realizar actividades 

educativas que fomenten la pasión y el respeto por la biodiversidad, junto con promover la 

comprensión de los sistemas ecológicos y las repercusiones de las actividades humanas en 

el medioambiente. Además, es fundamental que los docentes impulsen prácticas y 

estrategias sostenibles en las experiencias diarias de los alumnos, enseñándoles la 

importancia de reducir, reutilizar y reciclar, así como de conservar los recursos naturales. 

De acuerdo con Cázares y Romo (2019) en su estudio sobre prácticas escolares de 

educación ambiental, una estrategia efectiva para involucrar a los estudiantes en estas 
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prácticas es asignarle responsabilidades acordes a su edad y fomentar la reflexión sobre 

dichas responsabilidades. En el contexto escolar, se implementa la participación en un 

huerto escolar, donde los niños colaboran en actividades como la preparación del suelo, la 

limpieza, el mantenimiento y el cuidado responsable de las plantas. Cada grupo de 

estudiantes se encarga de una cama de cultivo asignada, la cual deben cuidar con la 

asistencia de su profesor. En ambos casos, se reconoce a los estudiantes como los actores 

principales, permitiéndoles aprender de manera activa y responsable en relación con el 

medioambiente. Estas prácticas escolares de educación ambiental, que involucran a los 

estudiantes en la asignación de responsabilidades y promueven su reflexión activa, 

contribuyen a formar ciudadanos comprometidos con el cuidado y preservación del 

medioambiente (Martín et al., 2021). 

En el ámbito de la discusión de temas en el aula, la incorporación de contenidos vinculados 

en el marco de la enseñanza de temas ambientales que brinda a los estudiantes la 

posibilidad de reflexionar acerca de las implicaciones de no proteger el medioambiente y la 

relevancia de emprender acciones para su conservación (Villacorta, 2022). Estos temas 

generales abordan problemáticas como la extinción, la deforestación, el impacto ambiental 

de los productos y el ciclo del agua, promoviendo la conciencia ambiental y acciones 

responsables para proteger el medioambiente. Autores como Saidón y Claverie (2016) 

proponen abordar dentro del aula temas como, por ejemplo, en relación al manejo de 

residuos, es importante cuestionarse si se está adoptando prácticas de ahorro de papel al 

imprimir en la escuela. Además, al abordar la descomposición de productos orgánicos, 

reflexionar sobre qué se hace con los residuos orgánicos generados en la escuela y las 

posibles soluciones. Asimismo, al hablar sobre los organismos descomponedores, es 

relevante destacar su función en el proceso de descomposición de la materia orgánica. En 

este sentido, se reconoce que los centros educativos desempeñan un papel fundamental 

como agentes educadores en estos temas (Zuluaga y Londoño, 2020). 

Con respecto a la educación ambiental abordada de manera transversal e interdisciplinaria, 

los docentes hacen referencia a la integración en diversas actividades y asignaturas como 

matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales, estudios sociales y educación artística. 

Esto permite una visión y abordaje de problemáticas ambientales desde diferentes 

perspectivas. Aunque requiere esfuerzo adicional, esta aproximación promueve la relación 

entre la formación integral de los estudiantes y la protección del medioambiente (Estrada et 

al., 2021). Es fundamental promover la educación ambiental que articule todas las materias 

del currículo de educación básica. De esta manera, se evita la fragmentación de los 
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conocimientos y se les otorga a los estudiantes la posibilidad de comprender los problemas 

ambientales con mayor profundidad y de forma integral. Al tiempo que integran la educación 

ambiental de manera transversal en todas las materias fomenta una visión interdisciplinaria 

y promueve el aprendizaje de capacidades y conocimientos que les permitirán abordar los 

desafíos ambientales de manera más efectiva en el futuro (Iñigo, 2019). 

En el papel de profesores como equipo, las respuestas de los profesores son divididas en 

términos del cometido de la educación ambiental. Algunos mencionan que se aborda de 

manera periódica en reuniones y proyectos, mientras que otros señalan que no se le da 

prioridad y se enfocan en contenidos académicos. Es necesario superar barreras como la 

falta de tiempo y proporcionar capacitación y recursos adecuados para lograr un equilibrio 

entre los contenidos y el desarrollo de competencias ambientales en los estudiantes 

(Suárez, 2023). Asimismo, algunos docentes enfatizan que hay otras responsabilidades y 

actividades curriculares que se consideran prioritarias dentro de las escuelas, lo que a 

menudo conduce a relegar la implementación de nuevas iniciativas de educación ambiental 

(Saidón y Claverie, 2016). 

Resulta innegable que la educación ambiental fortalece capacidades y actitudes en los 

alumnos, como el cuidado de la naturaleza y la gestión adecuada de los desechos. También 

se adquieren conocimientos sobre las consecuencias de la contaminación y se fomenta el 

respeto y valoración del medioambiente. Se destaca la conciencia sobre el cuidado de las 

plantas. En general, la educación ambiental promueve la sensibilización, la empatía y el 

amor por el entorno. Según González et al. (2019), una estrategia efectiva de educación 

ambiental basada en la acción implica involucrar activamente a los estudiantes en la 

solución de problemas ambientales concretos y reales. Esto va más allá de simplemente 

discutir posibles soluciones y se enfoca en preparar a los alumnos para tomar medidas 

ambientales, equipándolos con habilidades, capacidades generales y rutinas específicas a 

través de su participación en proyectos de mejora del entorno. Es hora de tomar en serio y 

cuidar la casa de todos, el único hogar de los humanos, los ecosistemas y su 

medioambiente. 

Implicaciones 

Consideramos que los resultados del presente estudio de carácter exploratorio pueden 

brindar información a los docentes y autoridades educativas, como a los formadores de 

docentes, sobre la manera en las que se conceptualizan y practican la educación ambiental, 

tendientes a reformular o replantear las prácticas docentes que permitan mejorar el 
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abordaje de la educación ambiental. Además, los hallazgos nos permiten vislumbrar la 

importancia de este tema para seguir explorando a profundidad ya sea incorporando otras 

técnicas como grupos focales o con otros actores, como pueden ser los directivos 

institucionales.  

Limitaciones 

Es importante reconocer que este estudio presenta ciertas limitaciones en primer lugar, se 

deben tener en cuenta que los resultados representan las opiniones y experiencias de los 

docentes de una sola escuela urbana pública en la ciudad de Cuenca. Por lo tanto, los 

resultados podrían variar o ampliarse si se incluyen docentes de diferentes escuelas, tanto 

urbanas como rurales, así como de públicas y privadas.  

Conclusiones 
 

De acuerdo al estudio realizado se concluye:  

● Se ha evidenciado que las percepciones de los docentes en relación a sus 

concepciones y prácticas de la educación ambiental presentan ciertas 

características. Aunque los docentes muestran compromiso con este tema, 

predomina un enfoque conservacionista y antropocéntrico. Los entrevistados revelan 

una falta de comprensión de la complejidad del medioambiente y los sistemas 

naturales, ya que se centran en la enseñanza de conceptos básicos sin explorar las 

relaciones y procesos ecológicos. Asimismo, reflejan una visión en la cual el ser 

humano es considerado el protector del medioambiente, y la naturaleza se percibe 

principalmente como un recurso utilitario. 

● Si bien la observación directa y el contacto con el entorno natural son estrategias 

importantes, siendo las más usadas en la institución investigada, consideramos que 

los docentes deben promover una reflexión y un análisis profundo de las 

interacciones entre los aspectos naturales y sociales del medioambiente. Puesto 

que, la educación ambiental abarca aspectos más amplios de la conexión con la 

naturaleza y requiere abordar temas más amplios como la justicia ambiental, la 

equidad, la sostenibilidad y evaluar el impacto de las acciones humanas en el 

medioambiente. Además, la inclusión de materiales reutilizables y la enseñanza de 

prácticas sostenibles son ejemplos valiosos para promover la conciencia ambiental 

en el aula, pero también es esencial explorar la relación entre el medioambiente y 
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aspectos como la economía, la cultura, la política, y los derechos humanos. De esta 

manera, la educación ambiental puede generar una comprensión más completa y 

abordar de manera efectiva los desafíos ambientales actuales. 

● Con lo que respecta al Ministerio de Educación se revela una percepción 

generalizada de descuido y falta de continuidad en las propuestas en cuanto a la 

educación ambiental. A esto se agrega una falta de implicación por parte de las 

autoridades educativas en el desarrollo de proyectos, lo cual refuerza la importancia 

de promover una educación ambiental constante y organizada en las escuelas, 

reconociendo el derecho fundamental y la responsabilidad del Estado en su 

promoción. Adicionalmente, los docentes enfrentan barreras como la falta de tiempo 

y el enfoque en contenidos específicos, requiriendo capacitación y recursos 

adecuados. Es así que,      la educación ambiental demanda el compromiso de los 

distintos actores de manera individual e institucional.  

● Se evidencia ausencia de compromiso de las autoridades de la institución educativa 

frente a la educación ambiental, lo que requiere una mayor organización y 

compromiso para asegurar la continuidad y el éxito de los proyectos y programas. 

Por ejemplo, se recomienda realizar alianzas y colaboraciones con organizaciones 

ambientales; algunas instituciones educativas establecen alianzas y colaboraciones 

con organizaciones ambientales locales o regionales. Estas asociaciones permiten el 

intercambio de conocimientos y recursos, así como la participación en actividades 

conjuntas. 

● Es necesario promover estrategias entre los profesores para trabajar en conjunto en 

la educación ambiental. Al trabajar juntos, los profesores pueden proporcionar a los 

estudiantes los instrumentos necesarios para comprender los desafíos ambientales y 

fomentar su participación activa en la búsqueda de soluciones. Esto no solo 

contribuirá a formar generaciones más conscientes y comprometidas, sino que 

también generará un impacto positivo en la protección y conservación del 

medioambiente a largo plazo 

● La concienciación sobre el medioambiente es esencial para fomentar una relación 

responsable y sostenible con nuestro entorno. En este sentido, formar en valores 

desde temprana edad, en colaboración con el hogar, es crucial para inculcar el 

amor, el respeto y el cuidado hacia la naturaleza. Así, mediante acciones concretas 

como el uso responsable de materiales escolares y la sensibilización de la 
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comunidad educativa, se busca promover la conciencia en los estudiantes sobre la 

relevancia de proteger nuestro medioambiente y enfrentar los desafíos ambientales. 
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Anexos  

Anexo A 
 

Instrumento aplicado 

Buenas tardes, gracias por su tiempo y por aceptar participar en la presente entrevista. 

Nuestros nombres son Angélica Loja y Sebastián Zenteno y somos estudiantes de la 

carrera de Educación Básica, de la Universidad de Cuenca. El objetivo de esta entrevista es 

conocer las concepciones y prácticas de los docentes de educación básica sobre educación 

ambiental. Vamos a plantear algunas preguntas y le pedimos de favor que nos dé a conocer 

sus opiniones y nos cuente sus experiencias al respecto. Sus aportes serán de mucho 

beneficio para nuestro trabajo, cabe recalcar que la información que nos brinde se usará 

con fines académicos. Si en algún momento desea hacer una pausa, por favor nos indica.  

¿Nos permite grabar la entrevista o prefiere que no sea grabada?  

Gracias, entonces podemos empezar.  

Guía de entrevista  

1. ¿Cuánto tiempo lleva como docente en el magisterio? …y Nos puede contar, ¿Cuál ha 

sido su mejor experiencia?  

2. Para Usted, ¿qué es el medioambiente?  

3. Para Usted, ¿qué es educación ambiental?  

4. De acuerdo a su punto de vista ¿cómo considera que el Ministerio de Educación propone 

que se desarrolle educación ambiental?  

¿Desde el currículo propuesto por el Ministerio de Educación como se aborda la educación 

ambiental?  

5. ¿Usted considera que es importante enseñar la educación ambiental a niños y niñas en la 

escuela? ¿Por qué?  

6. ¿Cuál considera Usted que es el principal propósito de la educación ambiental?  

7. Desde su experiencia, ¿cree que es necesario hacer una planificación para abordar la 

educación ambiental? ¿por qué? Entonces ¿En qué consistiría dicha planificación? 
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 8. ¿Qué temas o tópicos relacionados a la educación ambiental, tales como, respeto y 

convivencia para conservar el lugar donde vivimos, contaminación del aire, áreas protegidas 

del Ecuador, etc. considera usted que son más propicios para tratar en las aulas de clases?  

9. ¿Usted considera que es posible abordar la educación ambiental en las demás 

asignaturas del currículo? 

¿Nos puede contar alguna experiencia que ha desarrollado?  

¿Cómo aportan las demás asignaturas al abordaje de la educación ambiental?  

10. ¿Qué estrategias didácticas considera más relevantes para enseñar educación 

ambiental? ¿por qué?  

11. ¿Cuáles considera Usted que son los principales recursos didácticos para enseñar 

educación ambiental?  

12. ¿Qué aprendizajes considera Usted que se han generado en sus estudiantes a través 

de la enseñanza de la educación ambiental?  

13. Cuando realizan reuniones por subnivel ¿tratan sobre la educación ambiental? ¿por 

qué? ¿cómo?  

14. Según su trayectoria profesional, en la institución o instituciones que ha laborado, ¿se 

ha tratado la educación ambiental como un programa o proyecto a nivel institucional?  

- ¿Podría describirlo?  

- ¿Cómo cree que los niños se sienten ante las prácticas sobre la educación ambiental?  

- ¿Qué resultados han tenido?  

15. En la institución en la que actualmente labora ¿se han desarrollado propuestas 

extracurriculares que estén vinculadas a la educación ambiental? ¿Podría contarnos cuáles 

han sido y cómo se han desarrollado?  

16. ¿Le gustaría añadir algo más sobre lo tratado en la entrevista?  

Agradecemos su tiempo y la información brindada pues será de mucha utilidad. Que tenga 

un excelente día. 
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Anexo B 
 

Formato de consentimiento 

Reciba un cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad de Cuenca, pertenecientes a 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Carrera de Educación 

Básica. Nuestros nombres son Angélica Loja y Sebastián Zenteno. Estamos en el proceso 

de elaboración de nuestro trabajo de titulación, denominado “Concepciones y prácticas de 

los docentes de educación básica de la zona urbana de Cuenca sobre educación ambiental 

en el período educativo 2022 - 2023”. 

Con este propósito se llevará a cabo una entrevista de carácter cualitativa sobre la manera 

en la que se concibe y lleva a cabo la educación ambiental en la educación básica. La 

entrevista tendrá media hora de duración aproximadamente.  

Como no queremos perdernos detalles de su participación, la sesión de entrevista será 

grabada en audio (si contamos con su consentimiento) para su posterior transcripción y 

análisis. Luego del proceso de transcripción y análisis, se borrará de la grabadora de 

sonido. Los datos serán analizados de forma confidencial y anónima. Esto significa que solo 

el/la investigador/a podrá conocer el contenido de la entrevista.  

La participación en este estudio es voluntaria, Usted podrá decidir participar o no. Durante la 

entrevista Usted podrá retirarse en cualquier momento, no es necesario dar una explicación. 

De darse esta situación no le traerá ningún perjuicio.  

Usted tiene derecho a:  

1) Recibir la información del estudio de forma clara;  

2) Tener la oportunidad de aclarar todas sus dudas;  

3) Tener el tiempo que sea necesario para decidir si quiere o no participar del estudio;  

4) Ser libre de negarse a participar en el estudio, y esto no traerá ningún problema para 

Usted;  

5) Ser libre para renunciar y retirarse del estudio en cualquier momento; 

6) El respeto de su anonimato (confidencialidad);  
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7) Que se respete su intimidad (privacidad);  

8) Tener libertad para no responder preguntas que le molesten;  

9) Usted no recibirá ningún pago ni tendrá que pagar absolutamente nada por participar en 

este estudio. 

Si tiene alguna pregunta sobre el estudio puede comunicarse con: Angélica Guadalupe Loja 

Saquipay y Paúl Sebastián Zenteno Bonilla, 0969770682- 0980212941 o a los correos: 

guadalupe.loja@ucuenca.edu.ec - paul.zenteno@ucuenca.edu.ec  

 

Consentimiento informado  

 

Yo _____________________________ (nombre del profesor-a) Declaro que he sido 

informado e invitado a participar en una investigación denominada “Concepciones y 

prácticas de los docentes de educación básica de la zona urbana de Cuenca sobre 

educación ambiental en el período educativo 2022 - 2023”. Este tema de estudio se 

desarrolla como parte de la investigación previo a la obtención del título de licenciatura en 

Educación Básica.  

Entendiendo que este estudio busca conocer las concepciones y prácticas de los docentes 

de educación básica sobre educación ambiental y sé que mi participación se llevará a cabo 

en la institución en donde me encuentro laborando y consistirá en formar parte de una 

entrevista, que tomará alrededor de 30 minutos aproximadamente.  

Una vez conocido el proceso de que la información registrada será confidencial, y que los 

nombres de los participantes serán asociados a un número de serie o seudónimo, esto 

significa que las respuestas no podrán ser conocidas por otras personas ni tampoco ser 

identificadas en la fase de publicación de resultados.  

Comprendo que mi participación es totalmente voluntaria, que puedo retirarme del estudio 

cuando quiera sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mis actividades 

laborales o personales. He sido también informado/a de que mis datos personales serán 

protegidos y resguardados, la información proporcionada tendrá fines netamente 

académicos.  
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Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para cubrir los objetivos 

especificados en el proyecto.  

De tener alguna pregunta durante cualquier etapa del estudio puedo comunicarme con: 

Angélica Guadalupe Loja Saquipay y Paúl Sebastián Zenteno Bonilla, 0969770682- 

0980212941 o a los correos: guadalupe.loja@ucuenca.edu.ec - 

paul.zenteno@ucuenca.edu.ec  

Yo____________________________________ de_____años y con cédula de 

identidad_____________.  

Firma del participante: _________________________ 

 

 

 


