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RESUMEN 
 
El presente estudio tiene como objetivo analizar cómo influye el uso de estrategias 
metodológicas vivenciales en las actitudes ambientales de los estudiantes del primer 
ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. El enfoque 
de estudio es cuantitativo y el diseño adoptado es el cuasiexperimental con pre y 
postest.  El grupo experimental lo conforman 28 estudiantes, igual cantidad que el 
grupo control (28). El instrumento aplicado es la Escala Ambiental ACHR. Se llevó 
a cabo la evaluación pretest, que se sometió al análisis de Confiabilidad de 
consistencia interna por medio del Alfa de Cronbach, hallándose 0.635, y en la 
evaluación postest, 0.657, considerándose en ambos casos como confiabilidad alta. 
El análisis de datos se realiza a través del SPSS 24.0, así como los análisis 
estadísticos de medias y T de Student. Los resultados arrojan que el uso de 
estrategias metodológicas vivenciales no influye significativamente en la actitud 
ambiental de los estudiantes y en tres de sus dimensiones, salvo en la dimensión 
conocimiento socioambiental, donde sí hay una influencia significativa. Asimismo, 
se evidencia que, de acuerdo al análisis de las medias, las estrategias influyen 
positivamente en la actitud ambiental y en las dimensiones Interés comunitario y 
mundial, Protección de la atmósfera y Conocimiento socioambiental.  
 
 
 
Palabras clave: estrategias didácticas vivenciales, actitud ambiental, aprendizaje 
experiencial, educación ambiental 
xii 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this study is to analyze how the use of experiential methodological 
strategies influences the environmental attitudes of students in the first cycle of the 
Sports Sciences school of a private university. The study approach is quantitative 
and the design adopted is quasi-experimental with pre and post-test. The 
experimental group is made up of 28 students, the same number as the control group 
(28). The instrument applied is the ACHR Environmental Scale. The pretest 
evaluation was carried out, which was submitted to the Reliability analysis of 
internal consistency through Cronbach's Alpha, finding 0.635, and in the posttest 
evaluation, 0.657, considered in both cases as high reliability. Data analysis is 
performed through SPSS 24.0, as well as statistical analysis of means and Student's 
T. The results show that the use of experiential methodological strategies does not 
significantly influence the environmental attitude of the students and in three of its 
dimensions, except in the socio-environmental knowledge dimension, where there is 
a significant influence. Likewise, it is evident that, according to the analysis of the 
means, the strategies positively influence the environmental attitude and the 
dimensions Community and world interest, Protection of the atmosphere and Socio-
environmental knowledge. 
 
 
Keywords: experiential teaching strategies, environmental attitude, experiential 
learning, environmental education 
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INTRODUCCIÓN 
Los estudiantes universitarios manifiestan una actitud ambiental que implica 
la disposición que tienen hacia el cuidado del medio ambiente, esta actitud ambiental 
puede estar estructurada mediante dimensiones ambientales o los componentes 
cognitivo, afectivo y conductual. Además, aquella actitud en los estudiantes 
universitarios es vital porque son ellos los llamados a tomar próximamente las 
riendas y proyectos medioambientales de nuestra sociedad, principalmente en una 
época de severa crisis ambiental. Un ejemplo de la crisis ambiental es la aparición de 
la pandemia de la COVID-19, porque es innegable que la alteración del medio 
ambiente, en cuestiones de biodiversidad, crecimiento poblacional, atmósfera, etc. 
conllevó a esta tragedia mundial. Recordando, además, que es el ser humano el 
principal responsable de la agudización del cambio climático a nivel mundial.  
 
Ante ello, son válidas algunas interrogantes, ¿cómo se forma la actitud 
ambiental en los estudiantes universitarios?, ¿qué se requiere para mejorar la actitud 
ambiental?, ¿existen estrategias metodológicas comprobadas que puedan influir en el 
incremento de la actitud ambiental en los estudiantes universitarios? 
 
Es decir, al ser tan importante el entrenamiento de la actitud ambiental de los 
estudiantes universitarios, es relevante plantear la mejor manera de hacerlo. Allí 
surge la necesidad de abordar las cuestiones pedagógicas. Específicamente, debe 
reconocerse que para incrementar la actitud ambiental de los estudiantes es 
determinante hallar las estrategias metodológicas más adecuadas para trabajarlas en 
el desarrollo académico – integral de los estudiantes.  
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Además, estas estrategias deben sostenerse en un enfoque teórico, o varios. 
Por ello, en el presente estudio se propone una serie de estrategias metodológicas, 
básicamente con enfoque experiencial (vivencial) que buscan incrementar la actitud 
ambiental del estudiantado universitario.   
 
Hallar las estrategias metodológicas vivenciales más adecuadas para 
acrecentar la actitud ambiental de los estudiantes universitarios podrá permitir 
extrapolar aquellas estrategias a otros contextos. En esencia, las estrategias deben 
recaer en un aprendizaje concreto que, a su vez, sea significativo. Para alcanzar esta 
tarea debe hacerse una selección minuciosa de estrategias, aplicarlas en un contexto 
pedagógico real y hacer una evaluación rigurosa de aquella influencia que pudieron 
tener las estrategias en la actitud de los estudiantes. Entre las estrategias propuestas 
están: el contacto directo con la naturaleza (caminatas), campañas de concientización 
(ahorro de agua, buen manejo de pilas en desuso, etc.), análisis de películas 
ambientales, entre otras. 
 
Todo ello, ha de beneficiar, además, de los mismos estudiantes, a los 
profesionales del campo medioambiental, como docentes de educación ambiental y 
otras asignaturas comunes, psicólogos ambientales, promotores medioambientales, 
entre otros. Asimismo, las universidades podrían tomar en cuenta aquellas estrategias 
positivas para incorporarlas en sus programas ambientales institucionales.  
 
Por otro lado, el trabajo expuesto en esta oportunidad se encuentra 
estructurado en cuatro capítulos: en el primero se presenta el planteamiento del 
estudio, donde se describe la situación problemática, la pregunta de investigación, 
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justificaciones, objetivos e hipótesis. En el segundo se detalla el marco teórico, el 
cual comprende lo epistemológico del trabajo, los estudios previos, el soporte 
teórico, así como el glosario de términos. En el tercer capítulo se precisan aspectos 
propios de la metodología. En el cuarto capítulo se enfoca en los resultados y 
discusión. Y en parte final del trabajo se muestran las conclusiones, las 
recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
1.1 Situación problemática  
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
celebró en el reciente 2022 sus 50 años de creación, ello evidencia que desde 
múltiples décadas atrás, el planeta Tierra ya atravesaba por una serie de problemas 
ambientales, estos problemas han sido mejor clasificados en estos tiempos: 
biodiversidad, aire, químicos y residuos, cambio climático, contaminación y 
residuos, océanos, mares y costas, agua, energía, etc.  Según los científicos expertos 
en el tema, las principales generadoras de los problemas medioambientales son las 
diversas actividades del ser humano, los ejemplos de estos daños causados son 
múltiples y evidentes (deshielos, smog, deforestación, contaminación de agua dulce, 
sobrepoblación, etc.). Es decir, si bien es cierto, la Tierra experimentó una serie de 
problemas ambientales, también fue el ser humano quien estuvo realizando esfuerzos 
por mitigarlos. Tal es así que existen acuerdos mundiales importantes que abordan 
directamente aspectos proambientales y que han sido firmados por líderes de más de 
190 países. Uno de estos acuerdos es el de la Agenda 2030, que propiamente es un 
plan, principalmente en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.  En este 
documento se incluyen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos: energía 
asequible y limpia, consumo y producción sostenibles, vida en la Tierra, etc. Otro de 
los tratados mundiales es el Acuerdo de París, el cual entre sus acciones se encuentra 
la de evitar que la temperatura a nivel mundial suba y se aproxime a los 2 grados 
centígrados (Pulgar-Vidal, 2016); una segunda acción es educar a la comunidad para 
que sea más respetuosa con el medio ambiente, este respeto podría lograrse mediante 
una conexión integral con la naturaleza (Chumbe, 2021). Asimismo, las precisiones 
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para llevar a cabo los trabajos prácticos del Acuerdo de París se concluyeron en la 
COP26, Escocia, 2021 (Naciones Unidas, 2022).  
 
Por ello, el Ministerio de Educación (2016, referido por Chumbe 2021) 
expresa que la educación ambiental es acogida mediante su función en la formación 
profesional, la investigación, la proyección social y la ecoeficiencia institucional, 
ello se manifiesta en su compromiso ambiental con las demás instituciones 
educativas del país.  
 
Por ende, así como las universidades a nivel mundial están comprometidas 
con el medio ambiente, las universidades peruanas también vienen reforzando su 
estructura y acciones en beneficio del medio ambiente.  
 
Una manera adecuada de hallar aquellos objetivos se elaborando programas 
de educación ambiental, los cuales contienen una serie de actividades educativas que 
pretenden mejorar la actitud ambiental de la comunidad universitaria, 
primordialmente del estudiantado. A nivel internacional, casi la totalidad de esos 
programas medioambientales están dirigidos al nivel educativo básico regular 
(inicial, primaria y secundaria), algo similar ocurre en el ámbito peruano, con la gran 
diferencia de que aquí son pocos los programas llevados a cabo, y aún en menor 
número a nivel universitario, incluso estos escasos trabajos no son idóneamente 
difundidos y las estrategias metodológicas que se emplean son tan dispersas que no 
se logra identificar las más propicias para obtener los mejores resultados. En el 
mismo Decreto Supremo 016 – 2016 MINEDU (Ministerio de Educación, 2016), se 
describe que la educación ambiental tiene una visión ética y conceptual, pero, 
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además, de gestión operacional útil para el desarrollo de la educación, asimismo, 
toma muy en cuenta el enfoque intercultural y de género.  
 
Partiendo de estos hechos, debe especificarse que las estrategias metodológicas para 
la enseñanza, de acuerdo al Ministerio de Educación (2015), son un conjunto de 
procesos y recursos utilizados con el fin de desarrollar en los aprendices el modo de 
obtener, integrar y aplicar la nueva información; y el uso de estas capacidades para 
construir nuevos conocimientos, su aplicación en los variados campos de su vida, de 
tal forma que sea un aprendizaje significativo (referido en Gonzales, 2016).  
 
Estas estrategias metodológicas pueden fomentar no solo la adquisición de 
conocimientos, valores y conductas sobre algún ser u objeto. Para ello es importante 
considerar aquellas actitudes se refieren al grado de disposición que pueden tener las 
personas hacia el cuidado del medio ambiente considerando cuatro dimensiones: 1) 
interés comunitario y mundial, 2) hábitos domésticos medioambientales, 3) 
protección de la atmósfera, y 4) conocimiento socioambiental. Además, la actitud 
puede tener una dirección positiva o negativa.  
 
Asimismo, tanto Gonzales (2016) como Astete (2014) recomiendan como 
parte de su trabajo de investigación trabajar con estrategias metodológicas 
vivenciales para desarrollar los distintos componentes de la actitud ambiental, 
indistintamente de las edades y del nivel educativo.  
 
La escuela de Ciencias del Deporte de la una universidad privada se ubica en 
el distrito de Pachacámac, un lugar que poco a poco ha ido cambiando y empieza a 
padecer algunos de los problemas ambientales mencionados al inicio de esta 
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redacción (sobrepoblación, contaminación de aguas de río, inadecuado tratamiento 
de la basura, etc.). Asimismo, la escuela estuvo trabajando desde hace varios 
semestres aspectos vinculados al medioambiente, sin embargo, no se ha podido 
realizar un estudio que permita señalar las estrategias metodológicas más efectivas 
para el mejor cuidado del medio ambiente, porque, además, en ocasiones se halla una 
incongruencia entre lo que se trabaja formalmente y lo que ocurre en la realidad, 
como aulas o pasadizos con desperdicios, los servicios higiénicos con los caños 
abiertos, tachos de separación de basura conteniendo el desecho que no corresponde, 
búsqueda continua de tomacorrientes para cargar y usar permanentemente los 
celulares, etc.  
 
Por lo tanto, es necesario realizar un trabajo de investigación que implique un 
conjunto de estrategias metodológicas vivenciales que busquen desarrollar 
positivamente la actitud ambiental. Se menciona lo vivencial como aquello que 
puede y debe calar de la forma más sustancial en el constructo tridimensional y las 
cuatro dimensiones de la actitud ambiental. Por ejemplo, Astete (2014) recomienda 
realizar campañas de sensibilización ambiental, talleres de trabajo, visitas al campo, 
viajes de estudio, etc. 
 
1.2 Formulación del problema  
Por todo lo expuesto en el apartado anterior, el problema de investigación es: 
 
 ¿Cómo influye el uso de estrategias metodológicas vivenciales en las 
actitudes ambientales de los estudiantes del primer ciclo de la escuela de 
Ciencias del Deporte de una universidad privada? 
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Específicos: 
 ¿Cómo influye el uso de estrategias metodológicas vivenciales en el interés 
comunitario y mundial de las actitudes ambientales de los estudiantes del 
primer ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad 
privada? 
 
 ¿Cómo influye el uso de estrategias metodológicas vivenciales en los hábitos 
domésticos medioambientales de las actitudes ambientales de los estudiantes 
del primer ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad 
privada? 
 
 ¿Cómo influye el uso de estrategias metodológicas vivenciales en la 
protección de la atmósfera de las actitudes ambientales de los estudiantes del 
primer ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad 
privada? 
 
 ¿Cómo influye el uso de estrategias metodológicas vivenciales en el 
conocimiento socioambiental de las actitudes ambientales de los estudiantes 
del primer ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad 
privada? 
 
1.3 Justificación teórica 
Para el presente trabajo es importante analizar la forma en que influyen 
aquellas estrategias metodológicas vivenciales en la predisposición de los estudiantes 
hacia el cuidado de su entorno, porque dicha influencia es variada según los 
9 
 
resultados de diversos estudios; por ejemplo, en el estudio de Gonzales (2016) las 
estrategias no influyeron en todos los componentes de la actitud, como el afectivo. 
Sin embargo, en otros estudios (Mora, 2022; Hall-López, 2021 y Oseda-Gago et al., 
2020)   se halló que sí se afectaban a los componentes cognitivo, afectivo y 
conductual. Es decir, hay una contraposición de ideas con relación  a la influencia de 
estrategias metodológicas vivenciales en las actitudes ambientales de los estudiantes. 
Asimismo, teóricamente se estudiaron las cuatro dimensiones de la actitud 
ambiental, lo cual implica el uso de constructos novedosos para el área de la actitud 
ambiental.   
1.4 Justificación práctica 
Los pocos trabajos de investigación, en el contexto nacional sobre el uso de 
estrategias metodológicas para generar una actitud ambiental positiva en el nivel 
universitario, confirman que no hay un conjunto estructurado de estrategias 
metodológicas que orienten claramente a los docentes para su uso en el aula. Es por 
tal razón que en el actual trabajo se empleó la original Escala Ambiental ACHR, un 
instrumento que cuenta con validez y confiabilidad y que permite evaluar la actitud 
ambienta de estudiantes universitarios mayores de 15 años. Por todo lo expuesto, es 
beneficioso identificar el hecho real sobre la actitud ambiental de los de los 
universitarios, brindar un instrumento elaborado con los estándares requeridos para 
el uso en el ámbito universitario, así como determinar las estrategias metodológicas 
más adecuadas para impulsar una actitud ambiental positiva. Los principales 
beneficiados con la investigación son los docentes de los distintos niveles 
educativos, principalmente, los universitarios que dirigen cursos relacionados al 
medio ambiente, los psicólogos ambientales, ingenieros ambientales, promotores 
ambientales, sociólogos, entre otros, quienes pueden disponer de mayor certeza para 
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el uso o no de ciertas estrategias metodológicas que desarrollen la actitud hacia el 
cuidado del medio ambiente. Además, obtienen beneficios los mismos estudiantes y 
la sociedad en general, por las acciones concretas que se pueden aplicar a su entorno.  
 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo general: 
 
 Analizar cómo influye el uso de estrategias metodológicas vivenciales en las 
actitudes ambientales de los estudiantes del primer ciclo de la escuela de 
Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
 
1.5.2 Objetivos específicos: 
 Indagar la influencia del uso de estrategias metodológicas vivenciales en el 
interés comunitario y mundial de las actitudes ambientales de los estudiantes 
del primer ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad 
privada. 
 
 Conocer cómo influye el uso de estrategias metodológicas vivenciales en los 
hábitos domésticos medioambientales de las actitudes ambientales de los 
estudiantes del primer ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una 
universidad privada. 
 
 Evidenciar cómo influye el uso de estrategias metodológicas vivenciales en la 
protección de la atmósfera de las actitudes ambientales de los estudiantes del 
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primer ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad 
privada. 
 
 Indagar cómo influye el uso de estrategias metodológicas vivenciales en el 
conocimiento socioambiental de las actitudes ambientales de los estudiantes 
del primer ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad 
privada. 
 
1.6. Hipótesis 
            1.6.1 Hipótesis general 
 El uso de estrategias metodológicas vivenciales influye en las actitudes 
ambientales de los estudiantes del primer ciclo de la escuela de Ciencias del 
Deporte de una universidad privada. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
 El uso de estrategias metodológicas vivenciales influye en el interés 
comunitario y mundial de las actitudes ambientales de los estudiantes del 
primer ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad 
privada. 
 
 El uso de estrategias metodológicas vivenciales influye en los hábitos 
domésticos medioambientales de las actitudes ambientales de los estudiantes 
del primer ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad 
privada. 
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 El uso de estrategias metodológicas vivenciales influye en la protección de la 
atmósfera de las actitudes ambientales de los estudiantes del primer ciclo de 
la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
 
 El uso de estrategias metodológicas vivenciales influye en el conocimiento 
socioambiental de las actitudes ambientales de los estudiantes del primer 
ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación  
 
Aristóteles, uno de los pensadores más relevantes de la humanidad, redactó 
en el siglo IV a. C. múltiples obras que hasta la actualidad son dignas de revisar, 
como la “Teoría de las plantas”, “Tratados sobre el principio general del movimiento 
en los animales”, entre otras. Él señala que la una mirada minuciosa sustenta los 
acontecimientos del ambiente, por ello le brinda a esta un fin, un plan. A esta forma 
de pensar se le denomina teleológica, la cual sustentó a la ciencia por varios siglos.  
Por todas estas ideas también se le identifica como uno de los iniciadores de la 
biología y ecología (Calixto et al., 2008). 
 
El párrafo reciente describe la forma en que se abordaba desde la antigüedad 
el interés por los distintos aspectos de la naturaleza. Un abordaje que no parte de la 
mera especulación, sino, de la búsqueda del sustento científico. Por ello, Aristóteles 
también es considerado uno de los pioneros del método científico.   
 
Descartes y Bacon irrumpen en el siglo XVII con una manera distinta de 
explicar la forma de relacionarse con la naturaleza. El primero plantea que este 
conocimiento se sustenta en la experiencia sensorial, la experimentación científica, 
mientras que el segundo, en la razón. Más adelante, los célebres Galilei e Newton 
alcanzan la fusión de lo teórico con los pasos del método científico. En el siglo 
XVIII, Humboldt sostuvo una actitud integral y compacta de la naturaleza. En el 
siglo XIX, Lamarck y Darwin consolidan el pensamiento evolucionista. Entre los 
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años 1900 y 1950 se llevan a cabo los primeros estudios sobre ecología humana 
enfocados en dos líneas de trabajo bien marcadas: la etnología y la ecología urbana. 
Es así que empieza a identificarse que las nuevas formas de producción humana 
están generando diversos problemas sociales (Calixto et al., 2008). 
 
Por lo tanto, se recalca que a través de la historia se va identificando la 
manera en que cambian los enfoques para el tratado de la naturaleza y su vínculo con 
el ser humano. Además, se reconoce cómo es que el estilo de vida mundial agrava 
aquella interacción entre el hombre y el entorno, y por ello la necesidad de tomar 
medidas para mitigar aquella crisis mundial a mediados del siglo XX.   
 
Por ello, Lassalle y Gresa (2017) señalan que la educación ambiental aparece 
como una alternativa a los problemas medioambientales provocada por las 
actividades humanas, ello permitiría la formación de ciudadanos más conscientes y, 
por ende, más proactivos con el medio ambiente (incluyendo las actitudes 
ambientales).  Esta educación ambiental se formaliza a con la generación del 
PNUMA en 1973. En la actualidad hay una severa crisis mundial, no obstante, 
también hay intentos mundiales por mitigar aquella situación.  
 
Es decir, es inevitable la aparición de una educación ambiental que busque la 
concientización sobre el cuidado del medio ambiente en los diferentes ámbitos, tanto 
formales como informales. He aquí la preponderancia del liderazgo del PNUMA 
porque los problemas ambientales hay ser problemas globales, es necesario medidas 
mundiales.  
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Por otra parte, Ajzen y Fishbein (1980, referido en Rodríguez, 2015) plantean 
en la Teoría de la Acción Razonada (TAR), los individuos mediante sus 
componentes afectivo, reactivo y conductual influyen en el ámbito en el que se 
encuentran, así como en los elementos de aquel ámbito, y resaltan el cambio de 
conducta y actitud del individuo en su propio entorno. Las propias experiencias, así 
como la actitud proveniente de otros individuos y el entorno más cercano conforman 
aspectos significativos, que se vinculan con su medio ambiente inmediato.  Así se 
estructura la cultura ambiental.   
 
Por ello, la teoría de Ajzen y Fishbein es valorada, porque busca la forma de 
identificar los tres componentes básicos para el desarrollo de la conciencia 
ambiental. También resalta la importancia de la experiencia para la consecución 
actitudes ambientales proteccionistas.  
De ahí lo fundamental de la epistemología de segundo orden, es decir, de la 
Bioética Global sobre la construcción de la práctica educativa para estrechar el 
conocimiento científico con la ética profesional. Por ello se apoya un saber 
responsable, es decir, un saber que conlleve a valorar los aspectos favorables y 
positivos hacia el medio ambiente, un saber que se soporte en los componentes 
afectivo, reactivo y cognitivo. Todo con el fin de aportar en la educación ambiental 
como futuro profesional y en distintos contextos. (Rodríguez, 2015) 
 
La formación profesional medioambiental de los futuros pedagogos depende 
en buena medida de que los docentes que dirigen tal formación, manejen 
idóneamente lo teórico y práctico de las asignaturas a cargo. De acuerdo a los 
resultados, es necesario teorizar sobre el aspecto medioambiental, considerando la 
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sistematización de vivencias ambientales y el reforzamiento proactivo-ambiental que 
conlleve a una mejor actitud ambiental de los futuros docentes, ello conlleva a un 
sustento epistémico de las ciencias pedagógicas. La preparación ambiental de los 
futuros docentes no debe regirse únicamente a conocer lo científico de las 
asignaturas a impartir, sino, que debe considerarse las habilidades ambientales de su 
profesión para dirigir las asignaturas responsables, así como el compromiso ético 
propio de su profesión.  (Rodríguez, 2015) 
 
Es decir, a través del tiempo el hombre fue estudiando la naturaleza y, a su 
vez, a medida que avanzaba la sociedad, los problemas ambientales también se 
acrecentaban. El hombre toma decisiones mundiales, insuficientes, pero las toma. En 
las recientes décadas se enfatiza la forma de generar estos cambios de actitud 
ambiental, tanto en al ámbito informal como formal. Es en este ambiente formal 
donde a través de los programas, las instituciones educativas realizan esfuerzos por 
adoptar las mejores estrategias que influyan en la comunidad educativa, lo mismo 
ocurre en el plano universitario, donde se procura sistematizar los planes de 
desarrollo sustentable, pero sin los óptimos resultados, por ello en la última década 
se continúan realizando actividades, aunque muchas veces surge de intenciones 
aisladas. He aquí el rol fundamental de la docencia universitaria con enfoque 
medioambiental para realizar un esfuerzo mayor por llevar a cabo proyectos que 
generen aquellos anhelados cambios en la actitud y conducta medioambiental de los 
estudiantes universitarios. Una forma fundamental de buscar estos cambios, es con 
actividades que promuevan la experiencia directa y la reflexión sobre la misma. El 
planeta y la humanidad requieren de una nueva simbiosis, esta simbiosis puede 
iniciarse con pequeños, pero, a la vez, inquietantes cambios.  
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2.2 Antecedentes de investigación 
 
2.2.1 Internacionales 
 
En el 2022, Mora realizó un trabajo con el objetivo de demostrar que la 
conciencia ambiental era mejorada con los talleres de pensamiento ecologizado, 
dicho trabajo se realizó con estudiantes de una universidad privada de Guayaquil. El 
trabajo fue de tipo aplicado con un enfoque cuantitativo y diseño cuasiexperimental. 
La muestra estuvo conformada por 44 sujetos en dos grupos de 22 estudiantes.  Se 
empleó en dos ocasiones un instrumento que contenía 20 enunciados, con pre y 
posprueba.  Los resultados inferenciales en la posprueba mostraron la aplicación de 
la t de Student para muestras independientes, con ellos se comprobaron las hipótesis 
y aceptaron las afirmativas. Se llegó a concluir que los talleres de pensamiento 
ecologizado afectaron positiva y significativamente la conciencia ambiental, así 
como los componentes tridimensionales.  
 
 En México, Hall-López (2021) desarrolló una investigación que buscó 
determinar la actitud ambiental de estudiantes universitarios de Actividad Física y 
Deporte. Se empleó material reciclado como recurso metodológico con alumnos del 
nivel básico. El estudio lo conformaron 27 estudiantes universitarios que oscilan de 
19 a 26 años (15 hombres y 12 mujeres). Se empleó el cuestionario de actitudes 
hacia el medioambiente. Se concluyó que las actividades propuestas contribuyeron 
en la mejora de la actitud ambiental de los estudiantes, permitiendo fomentar 
determinados objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones 
Unidas.  
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Solano et al. (2019) realizaron un estudio preexperimental educativo, cuyo 
propósito era identificar la influencia de aplicar un modelo didáctico 
interdisciplinario, dirigido a mejorar la actitud ambiental de un grupo de estudiantes 
de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.  El instrumento diseñado para 
medir aquellas actitudes fue una escala de tipo Likert.  El modelo medioambiental 
propuesto influenció positivamente en la educación ambiental de los estudiantes 
debido a su enfoque de valores y porque se apoyó en los procesos curriculares de la 
asignatura correspondiente.  
 
En España, Laso et al. (2019) aplicaron un programa con enfoque 
metacognitivo que buscaba incrementar la conciencia sobre temas ambientales de los 
estudiantes universitarios de los primeros ciclos de Educación Básica. El diseño fue 
cuasiexpermiental con un solo grupo con pre y postest. Se trabajó con un amuestra 
conformada por 54 estudiantes de Educación Primaria de la Universidad de 
Valladolid. Se empleó una prueba que estaba diseñada para medir la conciencia 
ambiental, la cual que evalúa lo cognitivo, conativo, afectivo y activo. La conclusión 
principal señala que hubo un cambio importante en la conciencia ambientales gracias 
a que se aplicó el programa.      
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2.2.2 Nacionales 
 
Oseda-Gago et al. (2020) realizaron un trabajo de investigación sobre la 
estrategia didáctica vivencial y su impacto en las actitudes de los estudiantes 
universitarios hacia el desarrollo. Este trabajo fue cuantitativo de tipo aplicada con 
nivel explicativo y diseño preexperimental. El muestreo fue no probabilístico y el 
estudio estuvo conformado por un grupo de estudiantes de la Universidad de Cañete. 
Para evaluar la variable se empleó un cuestionario.  Entre los principales resultados 
se halló que las actitudes cognoscitivas y   afectivas se desarrollaron con un 
porcentaje importante, por lo que se concluyó que las estrategias empleadas 
influyeron significativa y positivamente en las actitudes vinculadas al desarrollo 
medioambiental.   
 
Ocampo (2019) dirigió un programa para determinar su influencia en las 
actitudes medioambientales de los jóvenes de una universidad privada peruana. 
Empleó un inventario de actitudes ambientales, con el cual se obtuvo una 
confiabilidad adecuada (alfa de Cronbach= 0.804). El estudio lo conformaron 104 
estudiantes de psicología; a quienes se les aplicó un pretest y luego el programa de 
estrategias didácticas. Los resultados arrojaron una diferencia importante entre el 
post con respecto al pre, identificándose el p-value (sig.= 0,020) con la prueba de T 
de Student. Se determinó que el programa propuesto influyó positivamente en las 
actitudes medioambientales.  
 
Malca (2018) realizó un estudio, cuyo propósito fue medir el impacto de   un 
programa medioambiental en la conciencia ambiental de los estudiantes ingresantes a 
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una universidad privada peruana.  La investigación fue pre experimental. La prueba 
empleada fue un cuestionario que medía varias dimensiones relacionadas a la basura. 
Los resultados mostraron un impacto medio en los conocimientos de los estudiantes 
(22.92, postest), en tanto hubo un impacto alto en las actitudes, prácticas y puntaje 
total que fueron de 39.77; 33.83 y 96.52 (postest). Una de las conclusiones 
principales muestra que las actitudes y prácticas presentaron diferencias 
significativas con respecto al tratamiento de residuos sólidos. También se determinó 
que el programa aplicado mejoró el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes 
con respecto al tratamiento de la basura. 
 
Montalva (2018) dirigió un estudio cuyo objetivo fue determinar el impacto 
de un programa medioambiental aplicado a un grupo de jóvenes de la Universidad en 
Lima. Se usó una encuesta detallada a estudiantes universitarios de la asignatura de 
Filosofía y Ética de los primeros ciclos. Se empleó el enfoque cuantitativo con 
diseño cuasiexperimental. Una conclusión importante es que el programa de 
intervención fue positivo para la conciencia ambiental de los estudiantes 
universitarios, al igual que para su actitud y hábitos medioambientales.  
 
Arriola (2018) realizó un trabajo de investigación para determinar cómo 
impacta la aplicación de un programa medioambiental en la conciencia ambiental de 
los estudiantes de enfermería. La muestra estuvo constituida por 60 estudiantes de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega y el muestreo empleado fue no probabilístico 
intencional. Se empleó la encuesta y se aplicó una prueba de creación propia con pre 
y postest.  El enfoque fue cuantitativo y con diseño preexperimental. Los resultados 
mostraron que el 96,7% de los estudiantes se hallaba en un nivel medio antes del 
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programa, mientras que el 3,3% se ubicó en un nivel bajo. Por otro lado, luego del 
programa se identificó que el nivel medio se reduce a 8,3%, y en un nivel alto se 
ubicó el 91,7% de los estudiantes; no registrándose ningún caso en el nivel bajo. Se 
concluyó que el programa medioambiental influyó significativamente en la 
conciencia ambiental de los estudiantes de enfermería.  
 
 
2.3 Bases teóricas  
 
2.3.1 Estrategias metodológicas vivenciales 
 
En este apartado se identifican algunas definiciones sobre las estrategias 
metodológicas, así como las funciones de estas, luego se hace lo propio con las 
estrategias metodológicas vivenciales, además de describir las teorías que respaldan 
al presente estudio, resaltando la principal de estas teorías, es decir, la del 
aprendizaje experiencial.  
 
2.3.1.1 Definiciones de las estrategias metodológicas 
 
Las estrategias metodológicas son muy variadas, así como su misma 
definición, no obstante, a continuación se dan algunos aportes para entender este 
constructo fundamental para el ámbito educativo. De esta manera, Pérez (2018) 
define una estrategia metodológica como un sistema integral y con fines de 
transformación pedagógica.   
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Asimismo, las estrategias metodológicas para la enseñanza, de acuerdo con el 
Ministerio de Educación (2015), son un conjunto de procesos y recursos utilizados 
con el fin de desarrollar en los aprendices el modo de obtener, integrar y aplicar la 
nueva información; así como el uso de estas capacidades para construir nuevos 
conocimientos, su aplicación en los variados campos de su vida, de tal forma que sea 
un aprendizaje significativo (referido en Gonzales, 2016).  
 
Es decir, las estrategias metodológicas buscan ser transversales en el sentido 
de que se busca generar nuevos conocimientos que puedan ser aplicados en los 
distintos ámbitos, no solo en el educativo. Por lo tanto, las estrategias metodológicas 
deben permitir la utilidad de los aprendizajes para el día a día de los estudiantes. 
 
Además, Díaz y Hernández (2010) señalan que dichas estrategias son los 
canales por los cuales los aprendices continuarán desarrollándose en su proceso de 
construcción de aprendizajes significativos.  
 
Otra idea valiosa al respecto es la que brinda Bixio (2005), las estrategias 
didácticas son las acciones que buscan un cambio pedagógico en los estudiantes. 
Aunque es posible que se generen estos cambios o adquisición de aprendizajes sin 
que exista una intencionalidad, esta situación se puede dar, excepcionalmente, 
porque debe considerarse que dentro de las aulas se presentan indeterminadas y 
raudas experiencias que no todo puede ser controlado o previsto por el educador.  
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Si bien es cierto que la adquisición de aprendizaje puede darse de forma no 
intencional, la gran mayoría de aquel aprendizaje debe buscarse estructural y 
pedagógicamente.  
 
Por otro lado, Díaz y Hernández (2010) expresan que las estrategias siempre 
son previstas puesto que tienen un objetivo vinculado al aprendizaje.   
 
 
2.3.1.2  Funciones de las estrategias metodológicas 
 
Las estrategias metodológicas forman una simbiosis con la labor educativa, por ello, 
Sánchez (2009) plantea que las estrategias de aprendizaje cumplen las siguientes 
funciones: 
 a) Permiten que los estudiantes seleccionen y organicen adecuadamente el 
material de aprendizaje y lo vinculen con lo que ya conocen, así logran 
retener el conocimiento y extrapolarlo a otros contextos.  
b) Brindan una nueva herramienta para la intervención educativa.  
- En el plano preventivo: reconoce las herramientas educativas menos 
eficaces que podrían cambiarse por otras mejores.  
- En el plano de la optimización: las herramientas empleadas, siendo eficaces, 
pueden ser mejoradas.  
- En el plano de la recuperación educativa: las estrategias poco efectivas 
pueden ser reemplazadas.   
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c) Conlleven a un aprendizaje autónomo de los estudiantes apoyados en la 
metacognición, es decir, que estos sepan planificar, regular y evaluar su 
aprendizaje. 
 
Efectivamente, las estrategias metodológicas cumplen funciones como que 
los estudiantes adquieran conocimientos y los transfieran a otros contextos; que 
adquieran nuevas experiencias y que las estrategias identificadas puedan ser 
evaluadas, corregidas y cambiadas, todo con el propósito de que las estrategias sean 
las idóneas. También se tiene la función de que los estudiantes desarrollen su 
autonomía, algo imprescindible para un verdadero aprendizaje.  
 
2.3.1.2 Definiciones de estrategias metodológicas vivenciales 
Abordar el tema de estrategias metodológicas vivenciales implica identificar 
formas de usar estas estrategias metodológicas de tal manera que causen impacto, 
que genere una interacción relevante en el estudiante, por ello, se pueden dar algunas 
definiciones generales para luego tornarse más específica.  
 
Tal es así que Acuña (2013, referido en Gonzales, 2016) explica que es 
indispensable que los docentes busquen la mejor forma de que se contacten los 
estudiantes con la naturaleza, y que este contacto debe realizarse poniendo énfasis en 
los principales sentidos que han sido dejados de lado en las aulas: olfato, tacto y 
gusto.  
 
Por otro lado, Bixio (2005) sustenta que debe atenderse a la forma en que se 
vinculan la investigación y la práctica pedagógica, donde el investigador y pedagogo 
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puede tener un diálogo fructífero para el docente y estudiante; generando una 
relación entre la investigación y la práctica docente y comprendiendo que las 
estrategias a emplear son el resultado de aquella práctica docente, así como de la 
conceptualización existente.  
 
Es decir, describe la relevancia que tiene la investigación científica y la 
práctica educativa para la generación de estrategias de aprendizaje idóneas en 
provecho del estudiantado.   
 
Además, las estrategias metodológicas de educación ambiental se pueden 
describir como las actividades y recursos estructurados que emplean los educadores 
en su tarea educativa con una determinada finalidad. (Matos y Flores, 2014).  
 
Una definición más exacta es la de Farci (2007), para quien las estrategias 
metodológicas vivenciales son actividades de campo a través de las cuales los 
estudiantes interactúan con el ambiente y sus compañeros. A su vez, al ser 
experiencias frontales y sensoriales logran activar procesos del pensamiento 
(observación, identificación, descripción, comparación, interpretación, organización 
y aplicación) y elementos básicos como el saber, hacer y el sentir. La simbiosis entre 
lo cognitivo, afectivo y conductual, además del descubrimiento y cooperación, 
resulta en un aprendizaje significativo y experiencia así vivida que podrán aplicarse.  
Esta definición es la que se adopta para la presente investigación, debido a 
que toma en consideración la experiencia directa con el entorno y, de esta manera, 
realizar énfasis en lo sensorial. Asimismo, toma en cuenta los componentes afectivo, 
cognitivo y conductual como parte de la generación del aprendizaje significativo.  
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Asimismo, Ortiz (2015, referido en Barranzuela, 2020) señala que las 
estrategias vivenciales son pasos lógicos que se apoyan en las condiciones favorables 
permitidas por las experiencias directas con la realidad; ello implica una serie de 
actividades idóneas para que los estudiantes empleen la resolución apoyados en la 
comprensión de la información, así como el razonamiento lógico.  
 
Es importante considerar que hay definiciones que parten de instituciones 
reconocidas a nivel nacional, por ejemplo, en un documento realizado por la 
Dirección Regional de Educación de Ucayali (2013) se menciona que mediante la 
aplicación de estrategia didácticas vivenciales el hombre conoce adecuadamente a la 
naturaleza,   de esta forma logra un mejor desempeño en sus actitudes y capacidad 
consigo mismo y con la comunidad,  lo cual repercute en acciones en pro de una 
comunidad sostenible (referido en Gonzales, 2016). 
Aquí se resalta lo importante de contextualizar las estrategias para lograr que 
los estudiantes se concienticen sobre el cuidado y desarrollo de su entorno 
comunitario.  
 
Según Ortiz (2015, referido en Barranzuela, 2020), la elaboración de las 
estrategias vivenciales se basa en los siguientes elementos:  
a. Reconocimiento de la situación  
b. Contextualización  
c. Vinculación del contexto y el marco de referencia de los estudiantes  
d. Meditación y propuesta de solución de la situación  
e. Corroboración de la validez de las conclusiones.  
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Por lo tanto, se evidencia diversas formas de definir las estrategias 
metodológicas vivenciales, las cuales han de tener la intencionalidad de que el 
estudiante se compenetre con la naturaleza. Además, estas estrategias deben ser 
idóneamente estructurad para alcanzar el objetivo trazado.  
 
Es importante elegir las estrategias didácticas vivenciales más adecuadas para 
el presente estudio.  Por ello, entre las estrategias elegidas está la campaña de recojo 
y gestión de pilas en desuso. Esta práctica ha tenido buenos resultados en algunas 
partes del mundo, como en México, puesto que en La Universidad Autónoma de 
Baja California, Sánchez-Velásquez et al. (2018) llevaron a cabo el trabajo llamado 
“Proyecto de vinculación”, que consistió en el idóneo acopio de pilas secas (de 
electroquímicas). Otra estrategia consiste en el uso de afiches, puesto que los 
mensajes pueden impactar, tal es así que la UABC empleó esta estrategia con el fin 
de generar sensibilización ecológica y obtuvo muy buenos resultados. Para fomentar 
una de las dimensiones relacionadas al interés comunitario y mundial, es posible 
participar en ceremonias internacionales como la nacida en Australia, que consiste en 
apagar las luces, aparatos, eléctricos, etc. por aproximadamente una hora;  estrategia 
similar se usó en un estudio reportado por  Velásquez et al. (2018), donde se señala 
que la UABC ha participado desde el 2013 en la campaña “Apagón por el planeta”, 
la cual contaba paralelamente con talleres, exposiciones y actividades artísticas. 
Desde 2013 se ha colaborado en la Campaña, ello con el fin de concientizar sobre el 
ahorro de energía y la reducción de emisiones contaminantes, al igual que se buscó 
cambiar la forma de abordar enfrentar el cambio climático.  
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2.3.1.4 Teorías sobre estrategias metodológicas vivenciales 
 
En concordancia con Rodríguez (2016), estas son las teorías que le dan 
soporte a las estrategias didácticas vivenciales:  
 
Teoría Genética de Jean Piaget  
a) En el camino del aprendizaje, el discente busca sus propias respuestas mediante la 
experimentación directa, enlazando aquello que le sucede ahora con experiencias 
pasadas y realizando un parangón entre sus descubrimientos y los de sus 
compañeros.  
b) Las habilidades físicas y mentales pueden aprenderse mediante un procedimiento 
concreto y modificable; en otras palabras, aquel procedimiento puede realizarse en 
doble sentido.  Por lo tanto, puede alcanzarse un conocimiento excelso. Aquellas 
habilidades y destrezas le dan soporte a la intelectualidad del ser humano.  
c) la intelectualidad se soporta en las interacciones directas y reales.  
 
Aunque la teoría de Piaget se identifica de carácter constructivista apoyada 
en un aspecto innato, propio del sujeto, también se refuerza en la experiencia, 
principalmente en las primeras etapas de desarrollo humano.   
 
Teoría cognitiva de David Paul Ausubel 
Rojas, 2011 (referido por Rodríguez, 2016) explica los tres conceptos que modifican 
la perspectiva sobre aprendizaje escolarizado.  
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a) Los conocimientos precedentes:  la pedagogía implica que los docentes generen 
interrogantes en la parte motivacional que permitan iniciar el aprendizaje, de esta 
manera se identificarán los conocimientos previos.  
b) El aprendizaje significativo; aquí el estudiante debe vincular la nueva información 
con los conceptos y proposiciones que ya maneja, este aprendizaje es contrario al 
aprendizaje memorístico.   
 
Por eso existen dos cuestiones: la significatividad lógica, que consiste en que 
la simulación racional se basa en el conocimiento, las interacciones y la 
sistematización. La significatividad psicológica se basa en que la posibilidad de un 
nuevo aprendizaje debe ajustarse al desarrollo propio del estudiante, es decir, no 
debe ser un conocimiento tan complejo.  
Las acciones cognoscitivas y motrices se van desenvolviendo paso a paso, es 
decir, se ha de complejizar.  
 
c) La forma de aprendizaje incluye el apoyo en diversas formas de generar 
conocimiento, en esa variedad se establece el aprendizaje significativo.  
d) La información puede ser más perdurable.  
e) Se hace asequible el conocimiento novedoso con el conocimiento adquirido de 
forma significativa, además, en el sistema cognitivo se puede establecer el nuevo 
conocimiento.  
f) El hecho de que la nueva información se vincule con la anterior, permite que se 
establezca en la memoria duradera.  
g) Es dinámico al depender de la forma en que el estudiante asimile los aprendizajes.  
h) Es personal al estar en función del desarrollo cognitivo que tenga el discente.   
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Es importante reconocer que lo cognitivo se ve influenciado por el accionar 
del estudiante, por lo motor y particularidad. Además, que a medida que se adquiere 
un nuevo conocimiento, el proceso de aprendizaje se va tornado complejo, exigente.  
 
Rojas (2011, referido en Rodríguez, 2016) explica la manera de adquirir el 
aprendizaje significativo:  
 El material presentado al estudiante debe estar organizado de tal forma que se 
genere la construcción del saber.  
 El material debe permitir que el estudiante estreche los conocimientos 
previos con lo nuevo, además que cale en la memoria de largo plazo.  
 El docente debe tener como pilar la motivación, lo cual llevará a que el 
estudiante muestre una real disposición hacia el aprendizaje.  
 
En el párrafo anterior se destaca la preponderarse del material pedagógico, 
así como la motivación que debe mostrar el docente para generar una verdadera 
predisposición de los estudiantes, quienes de esta manera contribuyen a la 
generación de su propio aprendizaje.  
 
2.3.1.5 Definición de Aprendizaje Experiencial  
 
Uno de los enfoques que le da mayor soporte a la presente investigación es el 
del aprendizaje experiencial; en ese sentido, Romero (2010, referido en Moscoso, 
2020), tomando en consideración los estudios de Dewey y Kolb, señala que es 
vigente el aprendizaje experiencial, debido a que los estudiantes requieren 
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reflexionar sobre la forma en que aprenden, ser líderes y poseer autonomía sobre su 
propio aprendizaje.    
 
2.3.1.6 Fases del Aprendizaje Experiencial  
 
El aprendizaje experiencial comprende fases, estas fases son descritas por 
Kolb de la siguiente manera (referido en Ruiz y Pérez, 2012): 
1. Experiencia concreta, se refiere a la experiencia directa, la experimentación del 
sujeto, y esta situación debe tener una guía pedagógica para aprovecharla a través de 
la reflexión.  
2. Observación y reflexión, aquí se plantean las inquietudes sobre la actividad 
experimentada.  El conocimiento se genera a partir de la descripción, el análisis, la 
evaluación y metacognición de la experiencia.  Es decir, el sujeto reflexiona sobre la 
experiencia y recaba información.  
3. Conceptualización, mediante el análisis de la experiencia se va generando una 
conceptualización. El sujeto generaliza e interioriza en función a la experiencia, así 
como vincula esta con lo que ya conocía.  
4. Aplicación, corresponde a la interiorización de la experiencia y su inclusión en la 
organización.  El aprendizaje experiencial es un tipo de aprendizaje que se enfoca en 
la experiencia directa como parte fundamental del proceso.  
 
En efecto, estas teorías le dan soporte al estudio actual, no obstante, es la 
teoría experiencial la que se ajusta y justifica de mejor forma al estudio presente, 
porque también muestra explícitamente las etapas en que se desarrolla. 
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2.3.1.7 Orientaciones pedagógicas del Aprendizaje Experiencial  
 
A continuación, se brindarán las orientaciones pedagógicas sobre el 
aprendizaje experiencial.  
Para Northern Illinois University (2011, referido en Moscoso, 2020): 
El aprendizaje experiencial posibilita que el estudiante sea protagonista de su 
aprendizaje y se desarrolle integralmente mediante la experiencia directa, ello 
permite la participación y reflexión que permitirá adquirir aquel aprendizaje en el 
proceso. La motivación y significancia está presentes debido a que se toma en cuenta 
los intereses de los estudiantes. Asimismo, es fundamental que el docente que trabaja 
con base en el aprendizaje experiencial realice la secuencia estructuración, 
desarrollo, aplicación y evaluación. La planeación ha de estar en función a los 
objetivos de aprendizaje. La elaboración de materiales didácticos e instrumentos de 
valuación permitirá que la experiencia sea enriquecedora. En la parte final de la 
experiencia se aplicará el proceso de evaluación con enfoque formativo.   El éxito de 
la evaluación está en la garantía de tener discusión y reflexión sobre cada actividad 
propuesta.  
Por lo tanto, el aprendizaje experiencial conlleva a una serie de beneficios 
pedagógicos para el estudiante porque toma en cuenta los intereses de este. También 
ha de valorarse la preponderancia de la evaluación del trabajo experiencial, una 
evaluación que tomará en cuenta la discusión y reflexión de las actividades 
vivenciales propuestas.  
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2.3.1.8   La experiencia para la formación de actitudes ambientales 
El aprendizaje experiencial implica una teoría constructivista en donde en 
función de la experiencia directa el estudiantado va produciendo su propio 
aprendizaje.  (Kolb y Kolb, 2005, referido en Navarro-Patrón et al., 2019).  
 
Percepción y procesamiento de la experiencia 
 
La relevancia de la Teoría de Aprendizaje Experiencial está en la forma en 
que se procesa y da valor a la experiencia directa. Kolb diferenciará dos tipos de 
actividades para el proceso de este aprendizaje, uno es la percepción, la manera en 
que se capta la nueva información, y el procesamiento, la forma en que se transforma 
la nueva información. De acuerdo al estadio de la teoría en que nos encontremos, 
estaremos continuamente percibiendo y procesando la nueva información.  (Gómez, 
s.f.) 
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Figura 1  
Ciclo del Aprendizaje 
 
 (Gomez, s.f., p. 6) 
 
2.3.1.9 La acción en la Educación Ambiental  
 
En la educación ambiental es primordial lo práctico, tal como señalan García 
y Nando (2000), para lograr la concientización ambiental debe considerarse la forma 
en que las acciones y decisiones pueden afectar al medio ambiente. Comprender que 
los seres humanos somos parte de la naturaleza y que nuestro actuar influye 
directamente en la relación con la naturaleza y con los demás hombres.   En 
conclusión, todo pasa por la acción realizada.   Además, la educación ambiental debe 
dar las condiciones para llevar a cabo acciones concretas, así sean pequeñas, para 
mejorar el medio ambiente.  De esta forma es posible generar importantes cambios a 
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partir de múltiples pequeñas acciones. Así se logra una de las aristas de la pedagogía 
ambiental, como es entender el todo para actuar en lo local.  Si la población es 
consciente de cómo es que su accionar afecta al medio ambiente, podrá tener una 
participación más comprometida con el entorno.  Sucede que las personas suelen 
creer que la afectación al medio ambiente es debida básicamente a las grandes 
acciones de la industrialización.  
Por lo tanto, la educación ambiental ha de ser primordialmente experiencial 
para generar verdaderos cambios, además, debe considerarse que toda acción, más 
allá de su envergadura, puede aportar a aquel cambio positivo, y no solo esperar que 
la realicen personas como mucha influencia o determinadas corporaciones.  
 
2.3.2 Actitudes ambientales 
 
Este subcapítulo abarca algunas definiciones de actitud ambiental, así como 
los componentes, elementos, dimensiones y, principalmente, las dimensiones de esta 
variable. Todo ello permite darle un soporte al constructo indispensable para la 
actual investigación.  
 
2.3.2.1 Definiciones y componentes de las actitudes ambientales 
 
Casa et al. (2019, referido en Chumbe 2021) señalan que las actitudes 
consisten en la forma en que los sujetos interactúan con el entorno, considerándose 
lo cognitivo, afectivo y reactivo, también son el resultado a responder positiva o 
negativamente ante ciertos estímulos y hacia las personas, objetos o situaciones.  
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Asimismo, las actitudes pueden vincularse con los valores, estos se dirigen a 
aspectos más generales, mientras que las actitudes hacia lo particular. Además, este 
enfoque de actitud tridimensional (cognoscitivo, afectivo y predisposicional) afecta a 
las acciones de los hombres (Sánchez y Reyes, 2009).   
 
Cabe recordar que las definiciones sobre actitud ambiental tienen 
comúnmente estructuras variadas, como aquellas que se basan en uno o dos 
componentes, principalmente, afectivos o cognitivos; mientras que en otro enfoque 
más frecuente, el enfoque es tridimensional, puesto que este permite ser más 
equilibrado al momento de construir algún instrumento de evaluación que permita 
medir idóneamente las variables de estudio.  
 
2.3.2.2 Elementos de las actitudes ambientales 
 
Asimismo, Castro (2002, referido en Chumbe, 2011) describe ciertos 
elementos de la actitud ambiental:  
- Las actitudes pueden clasificarse en signos positivos o negativos; en positivos 
cuando están en la dirección de los valores, no obstante, negativas van hacia los 
contravalores, a la subjetividad de los valores.  
- La dirección está en función al signo de la actitud hacia el objeto, que se toma en 
términos dicotómicos como aceptación o rechazo.  
- La magnitud o intensidad se refiere al nivel de aceptación o rechazo que se adopta 
sobre el objeto.  
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Estos elementos nos permiten conocer con mayor certeza el modo en que 
estructura la actitud ambiental y como es que aquellos elementos interactúan entre sí, 
he allí lo valioso de su entendimiento en el ámbito psicológico y educacional.  
 
2.3.2.3 Dimensiones de las actitudes ambientales 
 
Las actitudes ambientales se logran estructurar en base a siete problemas 
ambientales, tal como lo describe Chumbe (2021): La primera dimensión está 
referida a las funciones de la atmósfera sobre la tierra, es decir, a la búsqueda de un 
clima equilibrado, protección de los rayos solares dañinos y aun aire limpio y puro. 
La segunda dimensión sería sobre suelos y bosques, cuyo problema se acrecienta por 
las diversas acciones humanas, como el cultivo o despoblación forestal. Los 
incendios, la tala indiscriminada, entre otras actividades, generan a reducción de los 
bosques. La dimensión agua contempla dificultades como escasez, contaminación y 
mal uso.  Los problemas de basura se vinculan a gastos de bienes, contaminación de 
agua, suelo y aire, y pérdida de espacios para las personas. Con respecto a los 
suministros energéticos, el hombre todavía no alcanza la independencia del lignito, 
petróleo y gas natural, por lo que las energías renovables aún no son suficientes.  La 
biodiversidad presenta un problema agudizado en dos cuestiones, como la diversidad 
bilógica y la diversidad de especies, que se ven amenazadas por la priorización de 
ciertas especies y la extinción de otras.  Finalmente, la dimensión humana implica el 
aumento de la población y, por ende, sobreexplotación de recursos, también la 
búsqueda de espacios a ocupar lo cual puede generar conflictos sociales.  
Como se señaló recientemente, la actitud ambiental puede abordarse en 
función a los problemas ambientales que existen en la actualidad y que provienen de 
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varias décadas atrás. Cabe señalar que en esa problemática también se incluye la 
condición del hombre en el plano poblacional y conductual.  
 
En tal sentido, esta investigación se apoya en cuatro dimensiones (factores) 
de actitud ambiental (Chumbe, 2021, p. 24) como:  
1) La dimensión del interés comunitario y mundial, ello implica preocuparse 
por las acciones que se producen en el ámbito local o comunal, por ejemplo: 
el uso de los tachos de basura y el ahorro de energía eléctrica; al igual que 
acciones en el plano mundial, por ejemplo: la participación en eventos 
mundiales como la “La Hora del Planeta” o la defensa de los animales a nivel 
global. 
 
Por ello, el PNUMA (2023) expresa que existe una correspondencia entre el 
aumento de la población e intensificación de sobreexplotación de recursos con 
respecto a la agudización de la contaminación en sus distintas formas y que afecta a 
la salud del ser humano a través de la alimentación, agua y aire. La cantidad de 
desechos se triplicará en las ciudades del mundo al 2025 con relación al 2019. La 
contaminación es un fenómeno que tiene larga data y, a la vez, posibilidad de ser 
evitable, tal como en algunos lugares del mundo han logrado reconocer la 
posibilidad de crecer económicamente controlando el incremento de los desechos.  
 
El tratamiento de los residuos sólidos es crucial para preservar el medio 
ambiente, por ello, tal como señala Perú Energía 2022 (2022), gracias a la dirección 
de Petroperú, así como de la UNAP, los vecinos de un centro poblado de Loreto 
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participaron activamente en el programa referido al manejo y la gestión de los 
residuos sólidos.  
 
Con respecto al ahorro de energía, así como la producción de la misma, Perú 
Energía 2022 (2022) informa que estudiantes de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI) recorrieron las instalaciones de la Refinería Conchán para tener 
mayores nociones de la gestión de la industria de los hidrocarburos. 
 
De igual forma, el Ministerio de Energía y Minas (2022) comunica que esta 
institución capacitó sobre instalaciones eléctricas a estudiantes de la institución 
educativa Marcial Acharán y Smith, de Trujillo. 
 
Por otro lado, Perú Energía 2022 (2022) informa que el Ministerio de Energía 
y Minas (MINEM) capacitó sobre electrificación a estudiantes del Colegio de Alto 
Rendimiento (COAR) de Arequipa.  Así como a otro grupo de estudiantes capacitó 
en “Instalaciones eléctricas con paneles solares”, para identificar el proceso para 
convertir la energía solar en electricidad.  
 
Como se identifica, el interés comunitario y mundial implica una serie de 
materias que abordan aspectos medioambientales tanto a nivel contextual como 
global.  
 
Chumbe describe la segunda dimensión de la actitud ambiental (2021, p. 24):   
2) la dimensión de los hábitos domésticos medioambientales, que consiste en 
la toma de decisiones que pueden tener resultados inmediatos porque están al 
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alcance de cada individuo (ejemplo: cuidado del agua, uso responsable de 
vehículos de transporte, recolección y manejo de pilas, clasificación de 
basura y revisión de etiquetas de aerosoles).  
 
De este modo, García (2001, referido en Estrada y Napa, 2020), los hábitos 
son aquellas acciones constantes que realizamos como parte de nuestro 
comportamiento con relación al medio ambiente, estas acciones que tenemos durante 
nuestra vida, en buena medida, son fomentadas en la niñez y pueden ser replicadas 
de generación en generación.   
 
Con respecto a los hábitos domésticos, es valioso reportar lo que informa 
Gestión Sostenible del Agua (GSAGUA, 2023), es decir, que a pesar de la gran 
cantidad de familias que no cuentan con agua en Lima, varios municipios usan el 
agua para el riego de parques y jardines. Se reitera que la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) de Chorrillos, con una inversión de más de S/ 800 
millones que ayudará a mitigar problemas sanitarios y ambientales de Lima, 
originados por los vertidos de tres colectores. Esta planta permitirá tratar el 25% de 
las aguas residuales de Lima, beneficiando a 18 distritos y casi 18 millones de 
habitantes.  Estas aguas tratadas serán devueltas al mar, aunque lo ideal sería que 
esas aguas tratadas sean empleadas para regar parques y jardines de la capital. Hay 
una experiencia de una ciudad estadounidense que sirve de referencia.  Sedlak, 
profesor de la Universidad de Berkley e investigador sobre sobe temas hídricos en 
zonas urbanas, señala la importancia de usar nuevos métodos en ciudades, métodos 
vinculados a aguas urbanas y evitación de sequías catastróficas.  
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Vía Célere describe acciones que deben evitarse para poder ahorrar luz eléctrica 
(2019):  
• Llenar la bañera para un baño que genere sosiego.  
• Mantener las luces encendidas de las habitaciones por donde uno recorrió.  
• Emplear bombillas incandescentes.  
• Abrir en múltiples ocasiones la refrigeradora.  
• Mantener la calefacción prendida cuando no estás en casa.  
• mantener en suspensión todos los aparatos eléctricos.  
• Colocar la calefacción o aire acondicionado a temperaturas extremas.  
• No realizar la revisión de la etiqueta energética de los artefactos.  
• No revisar minuciosamente los recibos de luz.  
• Mantener conectado los celulares.  
Por otro lado, con relación a la energía eléctrica, el PNUMA (2022) expone 
lo siguiente, en Europa, el mes anterior se obtuvieron más autos eléctricos con 
respecto al uso de autos con diésel.  Mientras que en Europa y el Reino Unido (UK), 
en diciembre de 2021, los autos más vendidos fueron eléctricos; la venta d autos 
diésel en Europa cayeron en un 19 %.  La realidad es que si bien es cierto, los países 
desarrollados se han comprometido a incrementar en un 20 % el uso de autos 
eléctricos, en los países en desarrollo aun es un gran mercado el de importación de 
autos a gasolina o diésel. El mercado de exportador lo encabezan Europa, Japón y 
Estados Unidos, quienes exportaron alrededor de 20 millones de autos livianos, de 
acuerdo a un informe de la ONU en el 2020. En esa misma línea, Granda (2023) 
señala que, en junio de 2023, las ventas de vehículos eléctricos lograron adelantarse 
las ventas de diésel con 158.252.  
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Se resalta que en la actualidad hay esfuerzos por pasar a energías menos 
contaminantes para el planeta, en este caso, para el uso de autos eléctricos, sin 
embargo, aún es lejana la posibilidad de que estos autos sean el uso más frecuente a 
nivel mundial, asimismo, a medida que se realiza el traspaso hacia esta energía 
eléctrica en autos, empiezan a proponerse otro tipo de energía para autos, como la 
basada en hidrógeno, que si bien  se sabe tiene como residuo agua, aún es muy 
compleja su popularización. Aún con todas estas dificultades, sigue siendo 
destacable la tarea que vienen realizando hombres e instituciones por crear energías 
más amigables con el medio ambiente, es decir, buscando el bienestar humano y 
social.  
 
Asimismo, en Vía Célere (2019) se proponen consejos simples para ahorrar 
energía eléctrica:  
• Apagar las luces cuando no se esté empleando, principalmente de las habitaciones.  
• Emplear focos LED.  
• Emplear al máximo la luz natural.  
• Desconectar todos los aparatos eléctricos que sean posibles, porque aun estando 
“solo conectados”, pueden consumir energía eléctrica.  
 
Además, sobre la separación de residuos sólidos, Say (s. f.) expone que los 
desechos se pueden clasificar de diversas formas (producción, tipo, constitución, 
descomposición, etc.).  
También una materia a tratar es la del recojo y recolección de pilas, por ello, 
Acuña y Velasquez (2021) concluyeron que San Antonio, en Cajamarca, es una 
especie de relleno de pilas alcalina, debido a que allí recaen los desechos de aquel 
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producto. Lo cual implica la necesidad de tomar medad concretas para revertir 
aquella lamentable situación.  
 
Otro de los problemas ambientales a tratar sobre hábitos domésticos es la 
verificación de etiquetas y uso de spray. Tal es así que Velásquez (2022) explica que 
actualmente, con el fin de cumplir con el Protocolo de Montreal, la industria del 
spray en aerosol se trasladó hacia los hidrocarburos saturados de cadena corta, éter 
dimetílico, o gases inertes o relativamente inertes. Lo acordado en Montreal (2007) 
establece una reducción gradual de HCFCs, así como eliminarla por completo de 
países desarrollados y en desarrollo en el 2020 y 2030, respectivamente.  No 
obstante, en Ruanda (2016) se acordó incluir los HFCs en la lista de sustancias 
controladas y aprobó una reducción de 80-85 % para finales de la década de 2040. 
Pero en julio de 2020, esta enmienda reciente solo fue ratificada por 100 países, mas 
no por un de los principales productores de estas sustancias, Estados Unidos.   
 
Esta dimensión, hábitos domésticos, propicia que las personas actúen de 
forma pronta e idóneamente porque son acciones a disposición y están relacionadas a 
cuestiones concretas relacionadas con la energía eléctrica, el uso de spray, el agua, 
etc.  
 
Chumbe (2021, p. 24) expone la tercera dimensión de actitud ambiental: “La 
protección de la atmósfera, a través de medidas de velen por favorecer las funciones 
de la atmósfera (algunas medidas: uso responsable de aerosoles, disposición a apoyar 
leyes de protección atmosférica y expresar su rechazo a las acciones 
contaminantes)”. 
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Por ello, el Ministerio del Medio Ambiente de Chile (2016) expresa que la 
combustión es una de las acciones de contaminación relacionada al ser humano.  
Esta combustión se puede encontrar de forma directa cuando se enciende un fósforo 
o un motor, al emplear la calefacción y la cocina a gas, o al calentar la casa con 
ramas de árbol o quemar lignito para cocinar. También puede generarse de manera 
colateral: cuando se prende la luz o un electrodoméstico; o al trasladarse mediante un 
vehículo con motor.  
 
Para contextualizar esta dimensión es importante tomar en cuenta lo que 
señala el PNUMA (2022), las principales causas de la contaminación del aire en 
América Latina y El Caribe son el crecimiento urbano y el desarrollo económico, 
ello debido a que se genera mayor uso de vehículos y se ocupan más espacios por la 
urbanización. Asimismo, la energía esencialmente sigue generándose del carbón, gas 
natural y petróleo. La tendencia en el aumento de tierras erosionadas por la 
agricultura y la deforestación, así como el traslado en tramos más largos, también 
influyen en aquella contaminación del aire, debido a que aquella erosión es 
provocada por incendios.  También hay que considerar la combustión generada en 
los hogares urbanos y periferias, principalmente por la quema de leña.  
Definitivamente, la contaminación del aire continúa siendo de las principales 
causas de problemas de salud y, a su vez, de degradación medioambiental.  
 
De acuerdo con el PNUMA, 2021, la contaminación del aire en interiores (en 
el hogar) genera anualmente la muerte anticipada de casi 4 millones de personas. 
Esta situación se da básicamente en países en desarrollo debido a la respiración del 
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humo de madera, querosene y lignito vegetal. Aquí algunos datos sobre la 
contaminación en los hogares.  
1. Millones de personas sufren las consecuencias por el uso del combustible en su 
día a día en el hogar, accidentes cerebrovasculares, problemas del corazón, cáncer de 
pulmón y otros padecimientos letales.  
2. La ignición doméstica es la segunda causante que provoca el cambio climático, 
además que presenta partículas sólidas y líquidas.  Esta combustión doméstica 
genera la cuarta parte de toda la generación de hollín, que de acuerdo con la OMS, 
presenta un alto nivel de calentamiento unitario.  incluso por encima del dióxido de 
carbono.  
3. La energía doméstica limpia podría salvar muchísimas vidas y contribuir con el 
cuidado ambiental, para ello debe garantizarse un acceso adecuado y confiable a 
aquella energía.  
4. La contaminación del aire en hogares se da principalmente en familias pobres, lo 
cual se torna en un problema cíclico, porque perdura la desigualdad al no tener 
acceso a un aire más limpio.  
5. La contaminación en el hogar afecta principalmente a las mujeres y niñas, ello 
debido a que son ella quienes permanecen más tiempo en casa realizando las labores 
y, por ende, expuestas a los contaminantes. El hollín es el causante de casi la mitad 
de las muertes por neumonía de niños que aún no cumplen los cinco años.   
Aquellos contaminantes del ambiente en casa pueden afectar a varios 
aspectos como el desarrollo cerebral, el comportamiento y coeficiente intelectual de 
los niños. La Evaluación global de legislación sobre la contaminación del aire en 194 
países y la Unión Europea, toma como referencia las directrices de la Organización 
Mundial de la Salud. El informe evidencia que aún es necesario estandarizar aquellas 
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directrices, considerando la contextualización, pero también se requiere un 
monitoreo porque son pocos los países que abordan la contaminación atmosférica de 
manera transversal.  
 
Definitivamente esta dimensión es básica para comprender la valía de realizar 
acciones en pro de la atmósfera, la cual tiene múltiples funciones que pueden velar 
por la integridad del planeta y ser humano.  
 
La cuarta dimensión de actitud ambiental que muestra Chumbe (2021, p. 24) es el 
siguiente:  
4)  El conocimiento socioambiental, que abarca manejar definiciones de 
conceptos y constructos socioambientales (ejemplo: la realidad actual sobre 
la escasez del agua, implicaciones de apagar las luces de los ambientes 
vacíos, y diferenciar entre tener árboles plantados o zonas de césped).  
 
Frick et al. (2004, referido en Saza et al., 2021) explican que el conocimiento 
ambiental son los saberes del funcionamiento y los problemas del ecosistema, así 
como las alternativas de solución.   También consideran tres tipos de conocimientos 
hipervinculados que conlleva al CA.: a) conocimiento del funcionamiento y 
problemática del medio ambiente a causa de la actividad humana. b) conocimiento 
de las alternativas de comportamiento en pro del medio ambiente.  c) conocimiento 
de la posible influencia de las acciones.  
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Lo recientemente explicado es valioso debido a que en el conocimiento 
ambiental se sistematizan las dimensiones de esta, lo cual permite que la variable sea 
más exacta en su observación y medición.  
 
Febles (2006, referido en Tuesta et al., 2022) precisa que los conocimientos 
ambientales corresponden al proceso donde los individuos analizan su entorno 
socioambiental, asimismo, ello permite que se subdivida en dos dimensiones, como 
los conceptos del medio ambiente y sus problemas.  
 
Al llevar a cabo un estudio con jóvenes de Turquía, se informó que el 
comportamiento ambiental explicaba el 15% de la varianza en el uso de energía en el 
hogar (Dursun et al., 2019, referido en Saza et al., 2021); y jóvenes de Tailandia que 
tenían CA elevados mostraban un supeior sentido de obligación moral con el CPA 
(Janmaimool y Khajohnmanee, 2019, referido en Saza et al., 2021).  
 
Además, en un estudio de Cuartas-Gómez et al. (2019) se evidenció que el 
20% de estudiantes de una universidad colombiana, con respecto al conocimiento 
medioambiental, se ubicaban en el nivel de excelencia.   
 
Según Vía Célere (2019), Un objetivo de la educación ambiental es manejar 
un importante conocimiento para que pueda aplicarse en la realidad, como en el caso 
de la energía eléctrica, por ejemplo: a diario gastamos energía eléctrica en nuestro 
hogar, no obstante, no toda energía es adecuadamente aprovechada, debido a malos 
hábitos o desconocimiento de la lectura de las etiquetas de determinados artefactos. 
48 
 
Cabe recordar que ahorrar energía eléctrica no debería ser sinónimo de sacrificio 
sino de búsqueda de equilibrio con nuestra comodidad.  
 
 
También en Vía Célere (2019) se describe que en los hogares hay múltiples 
motivos para ahorrar energía, como:  
• El petróleo y gas son recursos limitados y no renovables.  
• Al controlar el consumo de energía, se logra evitar la contaminación y, a la vez, 
proteger el medio ambiente.  
• El ahorro en las facturas de luz, agua y gas en el hogar no solo es bueno para 
nuestra economía familiar, sino, además, para la naturaleza.  
• Hay que emplear adecuadamente la lavadora, lava vajillas y refrigeradora, evitando 
usarlos a altas temperaturas, cargar al máximo según lo permitido, etc.  
• Emplear cortinas y alfombras, con los cual se resguarda la casa del frío y, así, se 
ahorra energía.  
• Emplear un sistema domótico es importante porque permite encender y graduar a 
distancia los artefactos y aparatos del hogar, lo cual puede conllevar a ahorrar 
energía.  
 
Tal como se vio, esta cuarta dimensión resalta la importancia de identificar 
determinada información sobre los temas ambientales, lo cual permitirá fomentar el 
pensamiento crítico y, por ende, elevar la posibilidad de una conducta proambiental.  
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2.3.2.4 El modelo de las actitudes de Fishbein y Adjen 
 
Nuévalos (2008, referido en Chumbe 2011) describe ciertos motivos para 
elegir el modelo que aborda sobre actitudes en el ámbito pedagógico-cultural:  
 
a. – Aunque el modelo de Fishbein y Adjen no se presenta expresamente como 
antropológico, si se evidencia la forma en que se valora al hombre como un ser 
racional capaz de tomar sus decisiones y meditar sobre su propia forma de actuar. 
También se le considera l hombre como un sistema sicosomático, puesto que se rigen 
principalmente por el cerebro y hay una superposición de las facultades superiores a 
las inferiores.  De este modo los impulsos y emociones son regidos por la razón.  
b. – En este modelo no se obvia los factores externos, puesto que el hombre analiza 
la información externa para tomar decisiones.  La categoría de creencias contiene a 
las variables de personalidad y sociales.  El sujeto dota de significado a la 
información venida del exterior.  
c. – La postura racionalista del modelo de Fishbein y Adjen tiene un vínculo estrecho 
con el enfoque cognitivo-evolutivo del razonamiento moral de Kohlberg, lo cual es 
beneficioso para el modelo. La investigación empírica ha de tener un soporte teórico. 
Aquí la importancia de tomar modelos de diversos componentes, pero, a la vez, que 
estos sean compatibles. 
 
Es decir, aquí se comparte una propuesta para poder abordar el estudio de las 
actitudes ambientales. Propuesta que tiene una base antropológica, que también se 
soporta en determinados factores sociales y personales influyentes en las actitudes, y 
que destaca la preponderancia de la racionalidad (enfoque cognitivo-evolutivo).  
50 
 
 
2.3.2.5 Educación Ambiental en el nivel universitario 
Situación actual de la educación ambiental en las universidades peruanas 
 
Según Cárdenas (2020), la Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia 
Perú (RAI) es una red constituida tanto por universidades privada como públicas, las 
cuales buscan de buena fe ser reconocidas como instituciones con responsabilidad 
social, también incrementar y desarrollar una participación más activa tanto en su 
campus como fuera de él. La RAI también presenta anualmente un reporte con el que 
busca evidenciar el aporte que realizan las universidades en pro de la sostenibilidad. 
Este reporte se estructura en cinco ámbitos a) gobierno, b) gestión ambiental, c) 
formación, d) investigación y, e) proyección social; con 27 indicadores en total. Este 
reporte no busca mostrar qué universidades están mejor que otras, sino, reconocer el 
esfuerzo que hace cada una y, así, motivar a otras universidades nacionales para que 
se integren a la red. Es valioso destacar que uno de los ámbitos referidos a la 
Educación Ambiental es el de “Formación”, porque aquí se comunica de las acciones 
precisas que las universidades han adoptado para incluir la temática ambiental y la 
sostenibilidad en su práctica docente y formación.  
De acuerdo con el Reporte de Sostenibilidad Ambiental en Universidades 
Peruanas (RSAUP) de la Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú 
(RAI, 2022), actualmente, la RED contiene a 64 universidades, entre privadas 
estatales, lo cierto es que desde el 2017 se ha ido incrementando la cantidad de 
universidades participantes en la red, incluso en la época de pandemia Covid-19 
hubo un incremento importante. El reporte más reciente del top 10, RSAUP 2022, 
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considera principalmente universidades privadas entre las más comprometidas con el 
medioambiente.  
 
Todo ello conlleva implica realizar una evaluación actual de la forma en que 
vienen desarrollándose determinados programas de educación ambiental en las 
diversas universidades del país, tanto estatales como privadas.   
 
2.3.2.6 Las estrategias metodológicas y las actitudes ambientales en el 
nivel universitario 
 
Laguna et al. (2008, referido en Rodríguez, 2014) afirman que en esta época 
en que se reconoce a los problemas ambientales como ente de la economía 
globalizada, la pedagogía medioambiental debe permitir que la práctica docente 
contribuya a que se reflexione y actúe sobre la manera de mitigar aquellos 
problemas, así como buscar reconocer la relación entre la naturaleza y la sociedad.  
 
Estos autores señalan que en la Educación Ambiental es preponderante tener 
en cuenta las siguientes subcategorías: El problema, los objetivos, los contenidos, la 
forma u organización y la evaluación. 
 
Como lo señala Rodríguez (2014), no debe obviarse que la universidad es 
generadora de pensamiento crítico y, por ende, también creadora de modelos de 
metodológicos que permiten el progreso de la sociedad.  
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De igual modo, Rodríguez (2014) recalca que en las universidades se 
incentive a los docentes para que realicen trabajos medioambientales en beneficio 
del entorno cercano y lejano, estos trabajos han de ser sostenibles.  
Por otro lado, Astete (2014) expone que para la enseñanza medioambiental se 
requiere ciertas acciones metodológicas.  
a) Trabajo “in situ” a través de visitas centros laborales privados, fábricas, 
lomas, etc. 
b) Construcciones de pruebas que midan el impacto generado al medio ambiente 
en su conjunto. 
c) Clases modelo donde se exponen materias valiosas.  
d) Lecturas con relación al impacto positivo y negativo generado por las 
actividades humanas. 
e) Videos, como resultado de las visitas a diversos lugares. 
f) Conferencia de una autoridad medioambiental. 
g) Acciones extraacadémicas que permitan evidenciar la forma en que se afecta 
al medio ambiente.  
 
Consecuentemente, las estrategias metodológicas deber ser idóneamente elegidas de 
tal forma que exista una mayor probabilidad de alterar positivamente la actitud 
ambiental de los estudiantes. Aquellas estrategias deben ser inicialmente bien 
comprendidas para que también puedan ser correctamente evaluadas en un ámbito de 
aprendizaje experiencial.  
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2.4 Glosario de términos 
 
Agenda 21: Es el plan de trabajo que se consensuó en la Cumbre de la Tierra, 
desarrollada en Brasil, en 1992. (Matos y Flores, 2014) 
 
Competencia: Son los conocimientos o habilidades que permiten llevar cabo 
acciones para cumplir con determinadas actividades. (Matos y Flores, 2014) 
 
Conciencia ambiental: Es el conjunto de pensamientos, valores y acciones 
que tiene cada sujeto con el fin de prevenir o solucionar problemas ambientales. 
(Matos y Flores, 2014) 
 
Educación ambiental: Proceso educacional cuyo fin es fomentar la conciencia 
ambiental que permita el cuidado del medio ambiente, generar calidad de vida y, por 
ende, un desarrollo sostenible.  (Matos y Flores, 2014) 
 
Contaminación: Es alguna forma de presencia de ciertos agentes químico, 
físico o biológico, o una mistura, que puedan afectar a la salud del ser humano o 
animales; o al goce de espacios recreativos o de supervivencia. (Matos y Flores, 
2014) 
 
Estilo de vida: Son las actitudes y comportamientos que adquieren los 
individuos y que le permiten cubrir sus necesidades y desarrollo personales. (Matos 
y Flores, 2014) 
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Desarrollo sostenible: Es el desarrollo que busca el equilibrio en la 
productividad, principalmente el respeto por la biodiversidad que brinda la 
naturaleza. (Pataca y Flores, 2022) 
 
Aprendizaje Experiencial: Estrategia relevante y funcional que se aplica a las 
demandas sociales y formativas, lo cual permite que los estudiantes puedan aprender 
a aprender y sean protagonistas de la generación de su propio aprendizaje. (Romero, 
2010, referido en Moscoso, 2020) 
 
Las estrategias didácticas: Su construcción facilita resolver problemas 
prácticos, puesto que estrecha el “es” con el “debería ser”.  Con su planificación 
busca hallar determinados objetivos. (Colectivo de autores, 2022) 
 
Ambiente: Espacio del proceso de aspectos físicos, sociales, culturales, 
económicos y estéticos donde el hombre cumple el rol fundamental. (Quintero et al., 
2018) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  
 
3.1 Operacionalización de las variables 
 
3.1.1 Variable independiente: Estrategias metodológicas vivenciales 
 
Definición conceptual:  
Estrategias metodológicas vivenciales: son actividades de campo a través de 
las cuales los estudiantes interactúan con el ambiente y sus compañeros. A su vez, al 
ser experiencias frontales y sensoriales, logran activar procesos del pensamiento 
(observación, identificación, descripción, comparación, interpretación, organización 
y aplicación) y elementos básicos como el saber, hacer y el sentir. La simbiosis entre 
lo cognitivo, afectivo y conductual, además del descubrimiento y cooperación, 
resulta en un aprendizaje significativo y experiencia así vivida que podrán aplicarse. 
(Farci, 2007) 
 
Definición operacional:  
Las estrategias metodológicas vivenciales son actividades que pueden 
evaluarse a través de juegos didácticos, análisis de videos, salidas de campo, juego 
de roles, campañas ambientales como parte de las sesiones de clase (actividades 
medioambientales). 
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3.1.2 Variable dependiente: Actitudes ambientales 
 
Definición conceptual:  
Las actitudes ambientales son las disposiciones que pueden tener las personas 
hacia el cuidado del medio ambiente considerando cuatro dimensiones: 1) interés 
comunitario y mundial, 2) hábitos domésticos medioambientales, 3) protección de la 
atmósfera, y 4) conocimiento socioambiental. Además, la actitud puede tener una 
dirección positiva o negativa. 
 
Definición operacional:  
Las actitudes ambientales son las predisposiciones medioamientales que son 
medidas a través de cuatro dimensiones: interés comunitario y mundial; hábitos 
domésticos medioambientales; protección de la atmósfera; y conocimiento 
socioambiental.   
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3.1.3 Operacionalización  
Tabla 1  
Operacionalización de variables 
VARIABLES Concepto DIMENSIONES INDICADORES 
Variable Variable independiente   
independiente - Estrategias metodológicas vivenciales: son Juegos didácticos Sesiones de clase 
 actividades de campo a través de las cuales los Análisis de videos (Actividades 
- Estrategias estudiantes interactúan con el ambiente y sus Salidas de campo medioambientales) 
metodológicas compañeros. A su vez, al ser experiencias frontales y Juego de roles  
vivenciales sensoriales, logran activar procesos del pensamiento Campañas ambientales 
 (observación, identificación, descripción, 
 comparación, interpretación, organización y 
 aplicación) y elementos básicos como el saber, hacer 
y el sentir. La simbiosis entre lo cognitivo, afectivo y 
conductual, además del descubrimiento y 
cooperación, resulta en un aprendizaje significativo y 
experiencia así vivida que podrán aplicarse. (Farci, 
2007) 
 Variable dependiente - Interés comunitario y 6,2,4,10,13 
Variable Las actitudes ambientales se refieren al grado de mundial  
dependiente disposición que pueden tener las personas hacia el   
 cuidado del medio ambiente considerando cuatro - Hábitos domésticos 11,3,1,5,8 
- Actitudes dimensiones: 1) interés comunitario y mundial, 2) medioambientales  
ambientales hábitos domésticos medioambientales, 3) protección   
de la atmósfera, y 4) conocimiento socioambiental. - Protección de la 15,16,14 
Además, la actitud puede tener una dirección positiva atmósfera  
o negativa.    
- Conocimiento 12,7,9 
socioambiental  
 
3.2 Tipo y diseño de la Investigación 
3.2.1 Tipo  
 
Considerando la definición de Bernal (2010), el tipo de investigación 
realizado para el actual trabajo es la investigación experimental, la cual consiste en 
lo siguiente: Es aquella donde el investigador realiza acciones sobre el objeto de 
estudio de forma práctica e intencional; además que sus objetivos pretenden 
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demostrar la influencia de aquellas acciones en la variable de estudio y, así, probar 
sus hipótesis. Por ello, para múltiples investigadores, la investigación experimental 
es la que realmente corresponde a una investigación.  
3.2.2 Diseño 
El diseño de investigación del presente trabajo es el cuasiexperimental. De 
acuerdo con Hernández et al. (2014), en los diseños cuasiexperimentales se alteran 
intencionalmente siquiera una variable independiente que permita identificar cómo 
influyen, al menos, en una variable dependiente. Se distinguen de los experimentos 
puros por el nivel de seguridad en la equivalencia inicial de los grupos. En los 
diseños cuasiexperimentales, los grupos ya se encuentran estructurados desde antes 
del estudio, es decir, no se asigna al azar ni se emparejan a los individuos; son 
grupos fijos.  
Asimismo, como parte del diseño de investigación, se empleó el pre test - 
post test y grupo de control.  
 
Simbología del diseño cuasiexpermiental  
     GE:                01  X   02 
       
     GC:               03        04 
GE: Grupo Experimental 
GC: Grupo Control 
 01 y 03 : Pre – test  
02 y 04: Pos – test  
X: Programa  
 
59 
 
3.3 Población y Muestra 
3.3.1 Población 
La población se halla compuesta por los 89 estudiantes del primer ciclo de la 
escuela profesional de Ciencias del Deportes de una universidad privada de la sede 
Pachacámac, Lima.  La cantidad de estudiantes está dividida en dos secciones y la 
conforman tanto hombres como mujeres.  
3.3.2 Muestra 
Para seleccionar la muestra se consideraron determinados criterios de inclusión y 
exclusión. 
Criterios de inclusión 
- Estar matriculados en el semestre 2018-I de la escuela de Ciencias del 
Deporte de la universidad privada de Lima (Sede Pachacámac).  
- Tener entre 16 y 25 años de edad. 
 
Criterios de exclusión 
 No estar matriculados en el semestre 2018-l de la escuela de Ciencias del 
Deporte de la universidad privada de Lima (Sede Pachacámac). 
 Estar fuera del rango de 16 a 25 años de edad.  
La muestra está compuesta por los 56 estudiantes pertenecientes al primer 
ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de la universidad privada de Lima (Sede 
Pachacámac). 
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Tabla 2  
Características de la muestra de estudio 
 
SEXO
Edad
 Hombre Mujer Total
EXPERIMENTAL 13 23.2% 1 1.8% 14 25.0%
grupo
16-17 añ os CONTROL 7 12.5% 1 1.8% 8 14.3%
Total 20 35.7% 2 3.6% 22 39.3%
 EXPERIMENTAL 9 16.1% 5 8.9% 14 25.3%grupo
18-25 años CONTROL 19 33.9% 1 1.8% 20 35.7%
Total 28 50.0% 6 10.7% 34
 61%
En la tabla 2 encontramos las características de la muestra. El 50 % está 
conformado por el grupo experimental y el otro 50% por el grupo de control. Según 
la edad, el 39. 3% es menor de edad, mientras que el 61% son mayores de edad 
(hasta los 25 años). Según el sexo, el 85.7 % son hombres y el 14.3 % son mujeres.  
 
Muestreo 
El muestreo empleado fue el intencionado o criterial. El cual, de acuerdo con 
Sánchez et al. (2018), consiste en: Muestreo no estadístico o no probabilístico donde 
los sujetos de la investigación son elegidos por la propia decisión y criterio del 
investigador.  Porque, además, se tomó en cuenta determinados criterios de inclusión 
y exclusión. Cabe resaltar que al ser una investigación cuasiexperimental, los grupos 
se encontraban conformados previamente al estudio de investigación.   
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3.4 Instrumentos de Recolección de datos 
 
El instrumento: validez y confiabilidad 
La Escala Ambiental ACHR mide la actitud ambiental y está dirigida a estudiantes 
universitarios de instituciones privadas de Lima Metropolitana. Tiene un 
escalamiento de tipo Likert con 6 puntos de calificación [Muy en desacuerdo =1; En 
desacuerdo=2; Ligeramente en desacuerdo=3; Ligeramente de acuerdo= 4; De 
acuerdo=5; Muy de acuerdo=6]. Se estructura de 16 ítems, estos evalúan cuatro 
dimensiones de actitud ambiental.  
 
La validez de contenido se realizó mediante el Criterio de Jueces (cuyo 
promedio fue de 95.83 %, Tabla 3). Además, el instrumento se aplicó a un grupo 
piloto (n = 20) para identificar la comprensión de contenido. De este modo, la prueba 
pasó a estructurarse de 23 a 16 ítems.  El análisis factorial (Tabla 4) permitió 
sustentar la validez de constructo, se halló cuatro factores de actitud ambiental 
(dimensiones): 1) interés comunitario y mundial, 2) hábitos domésticos 
medioambientales, 3) protección de la atmósfera y 4) conocimiento socioambiental. 
La confiabilidad se halló a través del coeficiente Alfa de Cronbach, cuyo puntaje fue 
de 0.742, alta (Tabla 5). Asimismo, este instrumento tiene su respectivo baremo 
(Anexo 2). 
Para la validez de contenido se realizó el Criterio de Jueces. Se recurrió a 
tres profesionales, docentes universitarios, con grado de doctor y amplia experiencia 
en el ámbito de la investigación científica. La validación del Criterio de Jueces del 
instrumento de investigación dio como resultado en promedio: 95.83 % (Tabla 3).  
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Tabla 3  
La validación de Criterio de Jueces del instrumento Escala Ambiental ACHR 
Dr. Edgar Dr. Jimmy Dr. Iván 
Aspectos Criterios Damián Díaz Encalada 
Núñez Manrique Díaz 
Intencionalidad La escala permite conocer la 
actitud ambiental de los 
estudiantes, por lo que el 100% 100% 100% 
instrumento presentado es: 
Suficiencia La cantidad de preguntas para la 
escala es:  
75% 75% 100% 
Consistencia  La escala o se basa en 
determinar el nivel alcanzado de 
100% 100% 100% 
actitud ambiental, por lo tanto 
el instrumento presenta: 
Coherencia  La escala  guarda relación con 100% 100% 100% 
 las dimensiones e indicadores,    
por tanto, el instrumento es:    
 
93.75  %        93.75  %          100  % 
PROMEDIO 
                 
Tabla 4  
Análisis factorial con KMO y prueba de Bartlett 
 
Interpretación 
Con respecto al factor KMO, en  la Tabla 4  se distingue el índice de Kaiser- 
Meyer-Olkin con un coeficiente de 0.763, es decir, es apropiado porque está próximo 
al 1. 
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También se identifica el resultado de la prueba de esfericidad de Bartlett, con un 
valor de significancia de 0.000, esto permite determinar que es buen indicador para 
señalar que el instrumento es válido de constructo y es aplicable.  
 
Tabla 5 
Confiabilidad de la escala ACHR a través del índice  Alfa de Cronbach 
Desviación 
Alfa de Cronbach N de elementos Media Varianza estándar 
0.742 16 73.32 89.108 9.440 
 
 
Confiabilidad de la Escala Ambiental ACHR para el presente estudio 
 
Para el presente trabajo se llevó a cabo la evaluación pretest, que se sometió 
al análisis de Confiabilidad de consistencia interna a través del Alfa de Cronbach, 
hallándose 0.635, y en la evaluación postest, 0.657, considerándose en ambos casos 
como confiabilidad alta (Tabla 6). La confiabilidad es alta considerando lo señalado 
por Ruiz, 2002 (referido en Santos, 2017).  
 
Tabla 6 
 Confiabilidad de la Escala Pretest y Postest 
 N de 
Test Alfa de Cronbach elementos
 Pretest 0.635 16
Postest 0.657 16
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 
 
 
De acuerdo con los resultados sobre la hipótesis general del presente estudio, 
se evidencia que el uso de estrategias metodológicas vivenciales no influye en las 
actitudes ambientales de los estudiantes. Este resultado contrasta con lo hallado por 
Mora (2022), Hall-López (2021), Solano et al. (2019), Laso et al. (2019) y Oseda-
Gago et al. (2020), quienes corroboraron que las estrategias empleadas sí 
favorecieron significativamente a la actitud ambiental. El origen del resultado de esta 
investigación puede hallarse en el hecho de que los estudiantes de la investigación 
provienen recientemente de la educación escolar o vuelven al ámbito educativo 
después de varios años, por ello la dificultad en cambiar considerablemente su 
actitud ambiental. Este argumento tiene sentido con lo expuesto por Chumbe (2021), 
en el Perú se requieren planes más apropiados de educación ambiental para a 
Educación Básica Regular (EBR), así como para la comunidad. Este dato es 
relevante porque la mayoría de los estudiantes de la investigación provienen de EBR, 
y otro grupo es de estudiantes que dejaron la EBR hace muchos años, o, 
simplemente, no están familiarizados con estos temas medioambientales.   
 
Otro aspecto a tomar en cuenta podría ser el rol de género, porque la muestra 
de este estudio estuvo conformada por casi el 87% de hombres y solo un 13% de 
mujeres. En diversos estudios se halla que las mujeres suelen presentar una actitud 
ambiental superior y significativa en comparación con los hombres; tal como lo 
expresa Corral-Verdugo (2001, referido en Chumbe, 2011), las ideas del movimiento 
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ecofeminista corresponde una de las posturas importantes en donde se presenta un 
vínculo entre la ecología y el feminismo, de esta manera, la naturaleza y el 
feminismo son similares en dos situaciones, la primera es que ambas pueden 
reproducirse, y la segunda es que comparten una subordinación desde el punto de 
vista del patriarcado: Dios-hombre-mujer-naturaleza.  
 
Por otro lado, considerando lo señalado en el estudio de Santos-Pastor et al. 
(2019), sobre estudiantes universitarios de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, la participación en la actividad física no comprende únicamente el aspecto 
físico - deportivo, sino, más que respetar el medio ambiente, habría que 
compenetrarse con el medio ambiente, que el componente afectivo, que incluye las 
emociones y sentimientos, se anteponga a los otros componentes. Es decir, al llevar a 
cabo un trabajo para cambiar actitudes, habría de enfocarse en actividades que 
enfaticen más en el componente afectivo en comparación al cognitivo y reactivo. 
Finalmente, aunque no se halló una diferencia significativa en el presente trabajo, sí 
hubo una mayor puntuación en las medias para el grupo experimental, con respecto a 
su pretest y luego con relación al grupo de control en el postest, lo cual evidencia 
que hubo influencia positiva por el uso de estrategias en las actitudes ambientales.  
 
Al realizar los análisis estadísticos de la hipótesis específica 1 se halló que el 
uso de estrategias metodológicas vivenciales no influye en el interés comunitario y 
mundial de las actitudes ambientales de los estudiantes. Este resultado se contrapone 
a lo encontrado por Hall-López (2021), en cuyo estudio se evidenció un 
favorecimiento a determinados ODS establecidos por la ONU.  Otro resultado 
contrapuesto fue hallado por Solano et al., cuyo trabajo destacó por la influencia 
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significativa de las estrategias metodológicas en el fomento de ciertos valores 
universales. Ocampo (2019) también halló una influencia significativa en el 
movimiento activista ambiental. Malca (2018) encontró en su estudio que 
determinadas estrategias influyeron en la conciencia ambiental de residuos sólidos. 
Esta falta de influencia significativa hacia el interés comunitario y mundial coincide 
con lo expresado por Gallardo-Milanés et al. (2019), para los estudiantes 
universitarios el cuidado del medio ambiente es preponderante para el bienestar 
humano, también muestran un buen conocimiento sobre los problemas ambientales 
tanto a nivel mundial como local, no obstante, fue difusa su noción con respecto a la 
sostenibilidad.  Se evidencia que sus percepciones son influenciadas por el contexto 
y cultura en el que se desenvuelven, es decir, todavía no se supera el 
antropocentrismo.  
 
Por lo tanto, debido a que los estudiantes aún se encuentran en un estadio de 
antropocentrismo, es decir, que considera al hombre como aquel que puede tomar 
libremente las decisiones sobre la naturaleza, siempre que sea en pro del hombre, no 
es posible que puedan tener una visión más holística que permita valorar las 
implicancias de sus acciones ambientales tanto a nivel local, comunitario y mundial.  
 
En cuanto al resultado de la hipótesis específica 2, se evidenció que el uso de 
estrategias metodológicas vivenciales no influye en los hábitos domésticos 
medioambientales de las actitudes ambientales de los estudiantes.  Este resultado es 
similar a lo hallado por Laso et al. (2019), donde es baja la intención de conducta 
cuando ello implica sacrificios personales para participar en actos colectivos, es 
decir, para determinados hábitos domésticos practicados por diversos grupos, como 
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ahorro de luz, agua, etc. Caso contrario es lo encontrado por Ocampo (2019), es 
decir, una influencia significativa en el Comportamiento de conservación personal. 
Mora (2022), Oseda-Gago et al. (2020) y Montalva (2018) también hallaron que las 
estrategias empleadas sí afectaron significativamente al componente conductual. 
Igualmente, fue notorio en el trabajo de Arriola (2018) un aumento de 38,3% en la 
conducta hacia el cuidado del medioambiente. El resultado arrojado en el presente 
estudio puede tener su base en la complejidad de fomentar determinados hábitos 
domésticos medioambientales, porque los hábitos son factores determinantes de 
nuestro día a día, porque son acciones permanentes que, a su vez, pueden determinar 
la efectividad o no de los objetivos alcanzados (Productividadpersonal.es, 2010, 
referido en Estrada y Napa, 2020). En consecuencia, los hábitos son 
comportamientos sumamente arraigados, lo cual implica que una vez asumidos es 
muy complicado cambiarlos, más aún si se refiere a cambiar hábitos de estudiantes 
universitarios, cuya etapa académica previa ha sido la escolar. Otro aspecto a tomar 
en cuenta es la posibilidad de que algunas estrategias metodológicas vivenciales 
debieron ser más adecuadas y enfocadas a cuestiones particulares de esta dimensión 
de actitud ambiental, como: uso responsable de vehículos de transporte, clasificación 
de basura y revisión de etiquetas de aerosoles. Estos temas podrían abordarse en un 
futuro trabajo de investigación, mediante determinadas estrategias metodológicas 
vivenciales y en un periodo más extenso, además de los temas que sí se abordaron 
para esta dimensión de actitud ambiental.  
De igual modo, se mostró sobre la hipótesis específica 3 que el uso de 
estrategias metodológicas vivenciales no influye en la protección de la atmósfera de 
las actitudes ambientales de los estudiantes. Ello se contrapone a los resultados de 
Laso et al. (2019), quienes mostraron en su trabajo que una alta preocupación de los 
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estudiantes era la disminución de la capa de ozono y contaminación de la atmósfera. 
No obstante, el resultado del presente trabajo se asemeja a lo hallado por Blanco et 
al.     (2022), en cuyo trabajo se expresa lo siguiente: los estudiantes muestran una 
moderada actitud ante el cambio climático.  Con respecto al componente cognitivo, 
reconocen que a veces no saben las consecuencias de ciertos problemas, como la 
contaminación de las aguas, uso excesivo de energía eléctrica, la deforestación, etc. 
Con relación a lo afectivo, señalan que su postura es neutra debido a que realmente 
no consideran que la estructura de la atmósfera pueda variar consistentemente. 
 
Es decir, para lograr que la actitud hacia la atmósfera se interiorice, es 
necesario enfatizar un poco más el componente cognitivo y, principalmente, el 
componente afectivo. Ello podría lograrse insertando algunas nuevas estrategias 
metodológicas vivenciales que aborden directamente esta dimensión de la actitud 
hacia la protección de la atmósfera. También cabe señalar que si bien en el trabajo 
actual no se halló una influencia significativa en esta dimensión, sí se encontró un 
incremento en la media del postest del grupo experimental con respecto a su pretest, 
así como un mayor puntaje de la media en el postest del grupo experimental con 
relación al grupo control, lo cual muestra que sí hubo un cambio positivo de actitud 
ambiental de los estudiantes debido al uso de estrategias metodológicas vivenciales.   
 
Por otro lado, se corroboró la hipótesis específica 4, es decir, que el uso de 
estrategias metodológicas vivenciales sí influye en el conocimiento socioambiental 
de las actitudes ambientales de los estudiantes. Este resultado se asemeja a lo hallado 
por Hall-López (2021), quien halló un cambio porcentual del 20% en lo relativo a 
conocimiento ambiental; asimismo, Laso et al. (2019) identificaron una valoración 
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media de los conocimientos ambientales específicos. Además, Mora (2022), Solano 
et al. (2019) y Oseda-Gago et al. (2020), evidenciaron que las estrategias empleadas 
afectaron significativamente al componente cognitivo de la actitud ambiental. En ese 
sentido, en el estudio de Arriola (2018) se evidenció el incremento en el nivel alto de 
lo cognitivo, con un 61,7%. Cabe señalar que en el trabajo desarrollado algunas de 
las estrategias referidas a esta dimensión fueron la campaña de cuidado del agua, 
análisis de videos, exposiciones, entre otras. Por lo tanto, estas estrategias generaron 
un impacto positivo en las actitudes, y se denotó tanto en la medición de nivel de 
significancia como de medias. Asimismo, es importante considerar que al realizar 
programas mediambientales, estos suelen generar un cambio importante en aquel 
aspecto, conocimiento socioambiental, y en este estudio se comprobó aquello.  
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4.2 Pruebas de hipótesis  
 
4.2.1 Prueba de bondad de ajuste de K-S  
 
Para evaluar si la distribución de los puntajes de los sujetos evaluados tiene 
una distribución normal se realizó la prueba de K-S para una muestra en ambas 
aplicaciones pretest y postest (Tabla 7). 
 
Tabla 7 
 Prueba Kolmogorov-Smirnov en la evaluación pretest y postest 
Test Media DS Sig 
Pretest 72.6 8.10 ,058a 
Postest 75.4 7.51 ,077a 
Se muestran significaciones asintóticas.  
El nivel de significación es de ,050   
 
En la evaluación pretest se halló una media de 72.6, desviación estándar de 
8.10 y un valor de significancia de ,058a, que indica que dicha distribución sigue los 
parámetros de la curva normal, como se aprecia en la Figura 2. 
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Figura 2 
 Prueba de K-S para una muestra-evaluación pretest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual forma, en la evaluación postest la media es 75.4, la desviación 
estándar es 7.51, y la significancia es de ,077a, lo que indica que la distribución 
también es normal (Figura 3). 
Figura 3 
 Prueba de K-S para una muestra-evaluación postest 
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4.3 Presentación de resultados 
4.3.1 Estadística descriptiva 
 
Diferencias en la actitud ambiental entre los grupos control y experimental en el 
pretest 
 
Se realizó la evaluación pretest con la Escala de Actitud Ambiental ACHR en 
ambos grupos: control y experimental, encontrándose los resultados que se presentan 
en la Tabla 8, donde se observan puntajes promedios en cada dimensión como en la 
escala total, estos datos se sometieron a análisis con el estadístico t de Student 
hallándose que no existen diferencias significativas entre estos grupos (Tabla 9), ello  
indica que los grupos control y experimental inician el proceso en iguales 
condiciones. 
 
Tabla 8 
 Análisis de medias en la evaluación Pretest de ambos grupos de estudio según 
dimensión (Grupos: experimental y control) 
  Grupos N Media DS 
Interés comunitario y mundial  GE 28 23.36 3.325 
 GC 28 23.46 3.350 
Hábitos domésticos medioambientales GE 28 20.04 4.132 
Pretest GC 28 21.04 3.995 
Protección de la atmósfera  GE 28 15.11 2.485 
Pretest GC 28 14.21 2.833 
GE 28 13.82 2.435 
Conocimiento socioambiental Pretest 
GC 28 14.25 2.689 
GE 28 72.32 8.819 
Total Pretest 
GC 28 72.96 7.456 
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Tabla 9 
 Análisis del nivel de significancia en la evaluación Pretest de ambos grupos de 
estudio en la escala total a través de la T de Student 
Diferencia 
 Test  t  gl Sig. (bilateral) de medias 
Total Pretest -0.295 54 0.769 -0.643 
 
 
Tabla 10 
 Análisis de medias de la hipótesis general sobre la variable de actitud ambiental 
Test Grupos N Media DS 
GE 
PRE 28 72.32 8.819 
  GC 28 72.96 7.456 
GE 
POS 28 76.07 7.428 
  GC 28 74.75 7.677 
 
En la tabla 10 se muestra que en el pretest  de las medias de la actitud 
ambiental participaron 56 estudiantes, de los cuales 28 eran del grupo control y 28 
del grupo experimental. El grupo control presenta un promedio de 72.96 y una 
desviación estándar de 7.456. El grupo experimental contiene una media de 72.32 y 
una desviación estándar de 8.819. En el postest se analiza al grupo control de 28 
estudiantes, la media es de 74.75 y la desviación estándar de 7.677. El grupo 
experimental lo conforman 28 estudiantes con una media de 76.07 y una desviación 
estándar de 7.428.  
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Tabla 11 
 Análisis de medias de la dimensión Interés comunitario y mundial  de la actitud 
ambiental 
Test Grupos N Media DS 
GE 
PRE 28 23.36 3.325 
  GC 28 23.46 3.350 
GE 24.89 2.544 
POS 28 
  GC 28 24.71 2.967 
 
En la tabla 11 se evidencia que en el pretest de las medias de la dimensión 
Interés comunitario y mundial  de la actitud ambiental participaron 56 estudiantes, de 
ellos 28 eran del grupo control y 28 del experimental. El grupo control muestra  un 
promedio de 23.46 y una desviación estándar de 3.350. El grupo experimental 
presenta una media de 23.36 y una desviación estándar de 3.325. En el postest se 
estudia al grupo control de 28 estudiantes, la media es de 24.71 y la desviación 
estándar de 2.967. El grupo experimental lo conforman 28 estudiantes con una media 
de 24.89 y una desviación estándar de 2.544.  
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Tabla 12 
 Análisis de medias de la dimensión Hábitos domésticos medioambientales  de la 
actitud ambiental 
Test Grupos N Media DS 
GE 
PRE 28 20.04 4.132 
  GC 28 21.04 3.995 
GE 21.86 3.988 
POS 28 
  GC 28 15.29 2.275 
 
En la tabla 12 se identifica las medias del pretest de Hábitos domésticos 
medioambientales de la actitud ambiental, la evaluación la conformaron 56 
estudiantes, de ellos 28 eran del grupo control y 28 del experimental. El grupo 
control presenta una media de 21.04 y una desviación estándar de 3.395. El grupo 
experimental presenta una media de 20.04 y una desviación estándar de 4.132. En el 
postest se estudia al grupo control de 28 estudiantes, la media es de 15.29 y la 
desviación estándar de 2.275. El grupo experimental lo conforman 28 estudiantes 
con una media de 21.86 y una desviación estándar de 3.988. 
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Tabla 13 
 Análisis de medias de la dimensión Protección de la atmósfera  de la actitud 
ambiental 
Test Grupos N Media DS 
GE 
PRE 28 15.11 2.485 
  GC 28 14.21 2.833 
GE 15.29 2.275 
POS 28 
  GC 28 14.75 1.756 
 
Con respecto a las medias del pretest de Protección de la atmósfera de la 
actitud ambiental, en la tabla 13 se identifica la evaluación realizada a un total de 56 
estudiantes, 28 pertenecían al grupo control y 28 al experimental. El grupo control 
tiene una media de 14.21 y una desviación estándar de 2.833, mientras que el 
experimental registra una media de 15.11 y una desviación estándar de 2.485. Por 
otro lado, en el postest se reconoce al grupo control con 28 estudiantes y una media 
de 14.75 y una desviación estándar de 1.756. Finalmente, el grupo experimental (28 
estudiantes) cuenta con una media de 15.29 y una desviación estándar de 2.275. 
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Tabla 14 
 Análisis de medias de la dimensión Conocimiento socioambiental   de la actitud 
ambiental 
Test Grupos N Media DS 
GE 
PRE 28 13.82 2.435 
  GC 28 14.25 2.689 
GE 14.96 2.457 
POS 28 
  GC 28 13.43 2.574 
 
Con relación a las medias del pretest de Conocimiento socioambiental de la 
actitud ambiental, en la tabla 14 se identifica que en el estudio participaron 56 
estudiantes (28 del grupo control y 28 del experimental). El grupo control registra 
una media de 14.25 y una desviación estándar de 2.689. El grupo experimental 
presenta una media de 13.82 y una desviación estándar de 2.435. Asimismo, en el 
postest se estudia al grupo control de 28 estudiantes, se halla una media de 13.43 y la 
desviación estándar de 2.574. El grupo experimental está conformado por 28 
estudiantes y presenta una media de 14.96 y con una desviación estándar de 2.457. 
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Tabla 15 
 Análisis de medias de las dimensiones y escala total de la actitud ambiental en el 
pretest y postest del grupo experimental 
 DIMENSIÓN TEST N Media DS 
Interés  Pre 28 23.36 3.325 
 comunitario y mundial Post  28 24.89 2.544 
     
Hábitos  Pre 28 20.04 4.132 
domésticos medioambientales Pos 28 20.93 3.388 
     
Protección Pre 28 15.11 2.485 
 de la atmósfera  Pos 28 15.29 2.275 
     
Conocimiento Pre 28 13.82 2.435 
 socioambiental Pos 28 14.96 2.457 
     
TOTAL Pre 28 72.32 8.819 
  Pos 28 76.07 7.428 
 
En la tabla 15, al analizar las medias del grupo experimental conformado por 
28 estudiantes, tanto en el pretest como postest, se evidencia que hubo un incremento 
en la media de cada una de las dimensiones de la actitud ambiental. En el Interés 
comunitario y mundial pasó de una media de 23.36 a una de 24.89. En la dimensión 
Hábitos domésticos medioambientales se incrementó de una media de 20.04 a una de 
20.93. En la dimensión Protección de la atmósfera la media inicial fue 15.11 y la 
media final 15.29. El Conocimiento socioambiental presentó el aumento de 13.82 a 
14.96. Finalmente, el promedio total de las dimensiones mostró el aumento de 72.32 
a 76.07.  
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4.3.2 Estadística inferencial 
 
Contrastación de hipótesis general  
 
Ho: El uso de estrategias metodológicas vivenciales no influye en las actitudes 
ambientales de los estudiantes del primer ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte 
de una universidad privada. 
 
Ha: El uso de estrategias metodológicas vivenciales influye en las actitudes 
ambientales de los estudiantes del primer ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte 
de una universidad privada. 
 
Elección de nivel de significancia: α=0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla 16 
 Nivel de significancia de la variable Actitud ambiental  mediante la T de Student 
Diferencia de 
   
Test t gl Sig. (bilateral) medias 
Pretest -0.295 54 0.769 -0.643 
 Postest 0.655 54 0.516 1.321 
 
 
 
 
80 
 
En la tabla 16 se identifican los resultados del pretest, explícitamente los 
estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p=0.769 mayor 
que 0.05 (p-value=0,000<0.05); y la diferencia de medias -0.643, por lo tanto, se 
concluye que tanto el grupo experimental como control, inicialmente, presentan 
productos semejantes en lo que se refiere al nivel de actitud ambiental, en otras 
alabras, no hay diferencias significativas entre el grupo control y experimental. 
Además, también en la tabla 16, sobre el postest, se aprecia los estadísticos de los 
grupos de estudio, reconociéndose que la significancia p= 0.516 es mayor que 0.05 
(p-value=0,000<0.05); y la diferencia de medias 1.321. Se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis alterna. Es decir, el uso de estrategias metodológicas 
vivenciales no influye en las actitudes ambientales de los estudiantes del primer ciclo 
de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
 
Contrastación de hipótesis específicas sobre dimensiones de actitud ambiental  
 
Ho: El uso de estrategias metodológicas vivenciales no influye en el interés 
comunitario y mundial de las actitudes ambientales de los estudiantes del primer 
ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
 
Ha: El uso de estrategias metodológicas vivenciales influye en el interés comunitario 
y mundial de las actitudes ambientales de los estudiantes del primer ciclo de la 
escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
 
Elección de nivel de significancia: α=0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 17 
Nivel de significancia de la dimensión Interés comunitario y mundial mediante la T 
de Student 
Diferencia de 
T est  t  gl Sig. (bilateral) medias 
Pretest -0.120 54 0.905 -0.107 
 Postest 0.242 54 0.810 0.179 
 
 
En la tabla 17 se observan los resultados del pretest, específicamente se 
identifican los estadísticos de los grupos experimental y control, como el nivel de 
significancia p=0.905 que es mayor que 0.05 (p-value=0,000<0.05); y la diferencia 
de medias -0.107, por ello, se concluye que ambos grupos inician con resultados 
similares en cuanto a la dimensión Interés comunitario y mundial, por lo tanto, no 
hay diferencias significativas entre el grupo control y experimental. En el postest se 
muestran los estadísticos de los grupos, siendo el nivel de significancia p= 0.810 
mayor que 0.05 (p-value=0,000<0.05); y la diferencia de medias 0.179. Se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Es otras palabras, el uso de 
estrategias metodológicas vivenciales no influye en el interés comunitario y mundial 
de las actitudes ambientales de los estudiantes.  
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Ho: El uso de estrategias metodológicas vivenciales no influye en los hábitos 
domésticos medioambientales de las actitudes ambientales de los estudiantes del 
primer ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
 
Ha: El uso de estrategias metodológicas vivenciales influye en los hábitos 
domésticos medioambientales de las actitudes ambientales de los estudiantes del 
primer ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
 
Elección de nivel de significancia: α=0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla 18 
 Nivel de significancia de la dimensión Hábitos domésticos medioambientales 
mediante la T de Student 
Diferencia de 
T est  t  gl Sig. (bilateral) medias 
Pretest -0.921 54 0.361 -1.000 
 Postest -0.939 54 0.352 -0.929 
 
En la tabla 18 se muestran los resultados estadísticos de los grupos 
experimental y control en el pretest, se reconoce que el nivel de significancia 
p=0.361 es mayor que 0.05 (p-value=0,000<0.05); y la diferencia de medias -1.000, 
por lo tanto, se llega a la conclusión de que al inicio ambos grupos presentan 
resultados semejantes en cuanto a la dimensión Hábitos domésticos 
medioambientales, en otras palabras, no hay diferencias significativas entre los 
grupos control y experimental. En el postest se evidencian los estadísticos de los 
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grupos de estudio, cuyo nivel de significancia p= 0.352 es mayor que 0.05 (p-
value=0,000<0.05); y la diferencia de medias -0.929. Se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alterna. Por lo tanto, el uso de estrategias metodológicas 
vivenciales no influye en los hábitos domésticos medioambientales de las actitudes 
ambientales de los estudiantes.  
 
Ho: El uso de estrategias metodológicas vivenciales no influye en la protección de la 
atmósfera de las actitudes ambientales de los estudiantes del primer ciclo de la 
escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
 
Ha: El uso de estrategias metodológicas vivenciales influye en la protección de la 
atmósfera de las actitudes ambientales de los estudiantes del primer ciclo de la 
escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
 
Elección de nivel de significancia: α=0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 19 
 Nivel de significancia de la dimensión Protección de la atmósfera mediante la T de 
Student 
Diferencia de 
 Test  t  gl Sig. (bilateral) medias 
Pretest 1.254 54 0.215 0.893 
 Postest 0.986 54 0.328 0.536 
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Con respecto al pretest, en la tabla 19 se observa los estadísticos de los 
grupos experimental y control, asimismo, se evidencia que el nivel de significancia 
p=0.215 es mayor que 0.05 (p-value=0,000<0.05); y la diferencia de medias 0.893, 
por tal motivo, se concluye que ambos grupos empiezan en condiciones análogas en 
cuanto a la dimensión Protección de la atmósfera, es decir, no hay diferencias 
significativas entre el grupo control y experimental. Además, sobre el postest, en la 
tabla 19 se aprecian los estadísticos de los grupos de estudio, identificándose que el 
nivel de significancia p= 0.328 es mayor que 0.05 (p-value=0,000<0.05); y la 
diferencia de medias -0.536. Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna. En otros términos, el uso de estrategias metodológicas vivenciales no influye 
en la protección de la atmósfera de las actitudes ambientales de los estudiantes. 
 
Ho: El uso de estrategias metodológicas vivenciales no influye en el conocimiento 
socioambiental de las actitudes ambientales de los estudiantes del primer ciclo de la 
escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
 
Ha: El uso de estrategias metodológicas vivenciales influye en el conocimiento 
socioambiental de las actitudes ambientales de los estudiantes del primer ciclo de la 
escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
 
Elección de nivel de significancia: α=0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 20 
 Nivel de significancia de la dimensión Conocimientos socioambientales mediante la 
T de Student 
Diferencia de 
T est  t  gl Sig. (bilateral) medias 
Pretest -0.625 54 0.535 -0.429 
 Postest 2.284 54 0.026 1.536 
 
En la tabla 20 se muestran los resultados del pretest,  donde se reconoce los 
estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p=0.535 mayor 
que 0.05 (p-value=0,000<0.05); y la diferencia de medias -0.429, por lo tanto se 
concluye que inician con resultados similares en cuanto a la dimensión 
Conocimientos socioambientales, es otros términos, no existen  diferencias 
significativas entre el grupo control y experimental. Mientras que en el postest de la 
tabla 20 se aprecia los estadísticos de los grupos de estudio, donde el nivel de 
significancia p= 0.026 es mayor que 0.05 (p-value=0,000<0.05); y la diferencia de 
medias 1.536. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En otras 
palabras, el uso de estrategias metodológicas vivenciales influye en el conocimiento 
socioambiental de las actitudes ambientales de los estudiantes.  
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CONCLUSIONES 
 
1. Con respecto a la primera conclusión, se puede señalar que el uso de 
estrategias metodológicas vivenciales no influye de forma significativa en las 
actitudes ambientales de los estudiantes del primer ciclo de la escuela de 
Ciencias del Deporte de una universidad privada. Sin embargo, sí hubo una 
influencia positiva basada en el puntaje de las medias. Todo ello se explicaría 
en un aspecto sociocultural (género, institución educativa escolar de 
procedencia, estrategias más afectivas, etc.).  
 
2. La segunda conclusión es que el uso de estrategias metodológicas vivenciales 
no influye significativamente en el interés comunitario y mundial de las 
actitudes ambientales de los estudiantes del primer ciclo de la escuela de 
Ciencias del Deporte de una universidad privada. Asimismo, las estrategias 
también influyeron positivamente, de acuerdo a los promedios estudiados. El 
aspecto sociocultural es un elemento importante porque podrían tener una 
incidencia en los resultados de este tipo de estudios.    
 
3. Como tercera conclusión, se muestra que el uso de estrategias metodológicas 
vivenciales no influye significativamente en los hábitos domésticos 
medioambientales de las actitudes ambientales de los estudiantes del primer 
ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
Aunque sí hubo una influencia positiva desde el análisis de las medias de los 
grupos control y experimental. La estructura de estrategias con enfoque 
afectivo es conveniente porque los hábitos pueden ser muy arraigados.  
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4. Esta cuarta conclusión evidencia que el uso de estrategias metodológicas 
vivenciales no influye significativamente en la protección de la atmósfera de 
las actitudes ambientales de los estudiantes del primer ciclo de la escuela de 
Ciencias del Deporte de una universidad privada. El estudio de las medias 
muestra que sí hubo una influencia positiva en las actitudes de los 
estudiantes. El estudio de lo sociocultural explica esta situación, 
principalmente si se aborda desde cuestiones como género, institución 
educativa de procedencia, estrategias con énfasis en lo afectivo, etc.  
 
5. Como quinta y última conclusión, se destaca que el uso de estrategias 
metodológicas vivenciales influye significativamente en el conocimiento 
socioambiental de las actitudes ambientales de los estudiantes del primer 
ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. Ello 
se puede explicar en una inducción inicial, así como la disposición que suelen 
tener los estudiantes universitarios hacia lo cognitivo, por ser el aspecto de 
mayor relevancia en la formación académica.  
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RECOMENDACIONES  
 
- Continuar elaborando programas de educación ambiental universitaria 
basados en estrategias didácticas vivenciales que impacten positivamente en 
la actitud ambiental de los estudiantes universitarios. Estos programas 
deberían implementarse en las distintas universidades, tanto privadas como 
estatales.   
 
- Emplear las estrategias didácticas vivenciales en el desarrollo de clases 
ligadas a la conservación medioambiental y en la promoción de las cuatro 
dimensiones (factores) ambientales. 
 
- Entre las estrategias a fomentar están la realización de campañas para la 
adecuada recolección de pilas en desuso y para la conservación del agua; 
además, de las caminatas al aire libre, como a las distintas lomas de Lima y 
reconocimiento del campus de la universidad; el análisis de videos 
medioambientales; trabajos colaborativos medioambientales; entre otras.  
 
- Seguir actualizando el uso de estrategias didácticas vivenciales, haciendo uso 
de recursos naturales y digitales (incluyendo las redes sociales) y 
aplicaciones vinculadas a la inteligencia artificial.  
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- Las estrategias a emplear también deben enfatizar los aspectos propios  de la 
actitud ambiental, como el cognoscitivo, reactivo y, fundamentalmente, el 
afectivo.  
 
- Emplear el instrumento Escala Ambiental ACHR en diversas investigaciones 
para seguir consolidando su validez y confiabilidad, así como su posible 
mejora.  
 
- Capacitar a los docentes universitarios con el uso de las estrategias didácticas 
vivenciales, tanto a aquellos que dirigen asignaturas ligadas al cuidado del 
medioambiente como a los de otras áreas, porque la educación ambiental ha 
de ser transversal.  
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ANEXO 1.  Cuadro de consistencia 
Título: Influencia del uso de estrategias metodológicas vivenciales en las actitudes 
ambientales de los estudiantes de una universidad privada  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES INSTRUMENTO ESTRATEGIA 
S 
General: General: General: Variable Variable Método y diseño 
¿Cómo influye el Analizar cómo El uso de independiente independiente de investigación 
uso de estrategias influye el uso de estrategias   El método 
metodológicas estrategias metodológicas - Estrategias - Sesiones de clase empleado es el 
vivenciales en las metodológicas vivenciales metodológicas (Actividades experimental. 
actitudes vivenciales en las influye en las vivenciales medioambientales) El diseño de la 
ambientales de actitudes actitudes   investigación es 
los estudiantes ambientales de ambientales de Estrategias  de tipo 
del primer ciclo los estudiantes los estudiantes metodológicas  cuasiexperimenta
de la escuela de del primer ciclo del primer ciclo vivenciales: son  l con pre test - 
Ciencias del de la escuela de de la escuela de actividades de  post test y grupo 
Deporte de una Ciencias del Ciencias del campo a través de  de control.  
universidad Deporte de una Deporte de una las cuales los   
privada? universidad universidad estudiantes - Variable      GE:                
 privada. privada interactúan con el dependiente 01  X   02 
   ambiente y sus         
Específicos:   compañeros. A su Escala Ambiental      GC:               
¿Cómo influye el Específicos:  vez, al ser ACHR  03        04 
uso de estrategias Indagar la Específicos: experiencias   
metodológicas influencia del uso El uso de frontales y  GE: Grupo 
vivenciales en el de estrategias estrategias sensoriales, logran Experimental 
interés metodológicas metodológicas activar procesos GC: Grupo 
comunitario y vivenciales en el vivenciales del pensamiento Control 
mundial de las interés influye en el (observación,  01 y 03 : Pre – 
actitudes comunitario y interés identificación, test  
ambientales de mundial de las comunitario y descripción, 02 y 04: Pos – 
los estudiantes actitudes mundial de las comparación, test  
del primer ciclo ambientales de actitudes interpretación,  
de la escuela de los estudiantes ambientales de organización y Población y 
Ciencias del del primer ciclo los estudiantes aplicación) y muestra  
Deporte de una de la escuela de del primer ciclo elementos básicos La población 
universidad Ciencias del de la escuela de como el saber, estará 
privada? Deporte de una Ciencias del hacer y el sentir. conformada por 
 universidad Deporte de una La simbiosis entre los estudiantes 
 privada. universidad lo cognitivo, del primer ciclo 
  privada afectivo y de la Escuela 
   conductual, Profesional de 
   además del Ciencias del 
¿Cómo influye el Conocer cómo El uso de descubrimiento y Deportes de una 
uso de estrategias influye el uso de estrategias cooperación, universidad 
metodológicas estrategias metodológicas resulta en un privada; es decir, 
vivenciales en los metodológicas vivenciales aprendizaje por 56 sujetos.  
hábitos vivenciales en los influye en los significativo y 
domésticos hábitos hábitos experiencia así 
medioambientale domésticos domésticos vivida que podrán 
s de las actitudes medioambientale medioambientale aplicarse. (Farci, 
ambientales de s de las actitudes s de las actitudes 2007) 
los estudiantes ambientales de ambientales de  
del primer ciclo los estudiantes los estudiantes  
de la escuela de del primer ciclo del primer ciclo  
Ciencias del de la escuela de de la escuela de  
Deporte de una Ciencias del Ciencias del  
universidad Deporte de una Deporte de una Variable 
privada? universidad universidad dependiente 
 privada. privada.  
   - Actitudes 
¿Cómo influye el   ambientales 
uso de estrategias Evidenciar cómo El uso de  
metodológicas influye el uso de estrategias Las actitudes 
vivenciales en la estrategias metodológicas ambientales se 
protección de la metodológicas vivenciales refieren al grado 
atmósfera de las vivenciales en la influye en la de disposición que 
actitudes protección de la protección de la pueden tener las 
ambientales de atmósfera de las atmósfera de las personas hacia el 
los estudiantes actitudes actitudes cuidado del medio 
del primer ciclo ambientales de ambientales de ambiente 
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de la escuela de los estudiantes los estudiantes considerando 
Ciencias del del primer ciclo del primer ciclo cuatro 
Deporte de una de la escuela de de la escuela de dimensiones: 1) 
universidad Ciencias del Ciencias del interés 
privada? Deporte de una Deporte de una comunitario y 
 universidad universidad mundial,  2) 
 privada. privada. hábitos 
   domésticos 
¿Cómo influye el   medioambientales
uso de estrategias Indagar cómo El uso de , 3) protección de 
metodológicas influye el uso de estrategias la atmósfera, y 4) 
vivenciales en el estrategias metodológicas conocimiento 
conocimiento metodológicas vivenciales socioambiental. 
socioambiental vivenciales en el influye en el Además, la actitud 
de las actitudes conocimiento conocimiento puede tener una 
ambientales de socioambiental socioambiental dirección positiva 
los estudiantes de las actitudes de las actitudes o negativa.  
del primer ciclo ambientales de ambientales de  
de la escuela de los estudiantes los estudiantes 
Ciencias del del primer ciclo del primer ciclo 
Deporte de una de la escuela de de la escuela de 
universidad Ciencias del Ciencias del 
privada? Deporte de una Deporte de una 
 universidad universidad 
 privada. privada. 
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ANEXO 2. Ficha técnica del instrumento de evaluación (Actitud ambiental) 
 
 
ESCALA DE ACTITUD AMBIENTAL ACHR 
Ficha Técnica 
Autor: Aldo Christian Chumbe Rodríguez 
País : Perú 
Año : 2018 
Idioma: Español 
Administración : Colectiva e individual 
Duración : 10 minutos (aproximadamente) 
Objetivo : Medir el nivel de actitud ambiental de estudiantes universitarios  
Dimensiones : 
- Interés comunitario y mundial: Ítems 6, 2, 4, 10, 13 
- Hábitos domésticos medioambientales: Ítems 11, 3, 1,5, 8 
- Protección de la atmósfera: Ítems 15, 16, 14 
- Conocimiento socioambiental: Ítems 12, 7, 9 
 
Descripción: 
Se trata de una escala de tipo Likert compuesta por 16 ítems. Los cuales miden las 
cuatro dimensiones de la variable actitud ambiental: interés comunitario y mundial; 
hábitos domésticos medioambientales; protección de la atmósfera; y conocimiento 
socioambiental. Cada ítem cuenta con seis alternativas de respuesta:  
1 =   Muy en desacuerdo     2 = En desacuerdo      3 = Ligeramente en desacuerdo    
4 = Ligeramente de acuerdo    5 =De acuerdo     6= Muy de acuerdo 
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Confiabilidad 
Se llevó a cabo el estudio de confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach, 
siendo su puntaje 0.742, por esta razón se consideró aceptable.  
 
Confiabilidad de la escala ACHR a través del índice Alfa de Cronbach 
Desviación 
Alfa de Cronbach N de elementos Media Varianza estándar 
0.742 16 73.32 89.108 9.440 
 
Factorización 
Mediante el análisis factorial se realizó la validez de constructo, se halló 4 factores 
(dimensiones): 1) interés comunitario y mundial, 2) hábitos domésticos 
medioambientales, 3) protección de la atmósfera y 4) conocimiento socioambiental. 
Asimismo, se obtuvo el baremo del instrumento. 
 
Baremo de la Escala Ambiental ACHR 
 
    F1 F2 F3 F4 TOTAL   
Categoría Eneatipos PD PD PD PD PD Ptje.T 
Muy 
Superior 9 30 30 18 18 93-96 70 
Superior 8 29 28-29 17 17 88-92 65 
Alto 7 28 26-27 16 16 83-87 60 
Promedio 
alto 6 26-27 24-25 15 15 79-82 55 
Promedio 5 23-25 22-23 14 14 74-78 50 
Promedio 
bajo 4 20-22 20-21 13 13 69-73 45 
Bajo 3 18-19 18-19 12 12 64-68 40 
Inferior 2 15-17 16-17 11 11 60-63 35 
Muy 
Inferior 1 5-14 5-15 3-10 3-10 6-59 30 
  X 22.47 21.59 14.89 14.37 73.32 X 
  Ds 5.316 4.007 2.388 2.581 9.440 Ds 
  N 208 208 208 208 208 N 
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Validez 
La validez de contenido se realizó mediante el Criterio de Jueces (cuyo promedio fue 
de 95.83 %, Tabla 3). Además, el instrumento se aplicó a un grupo piloto (n = 20) 
para identificar la comprensión de contenido. De este modo, la prueba pasó a 
estructurarse de 23 a 16 ítems.   
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ANEXO 3. Instrumento de actitud ambiental (Escala Ambiental ACHR) 
Escala Ambiental ACHR 
Estudiante: Edad: Ciclo:
 Sexo: Masculino (      )   Femenino (      )   Carrera:
Fecha de aplicación : 
INFORMACIÓN: Esta escala tiene como finalidad conocer lo que sinceramente usted piensa,
siente y haría (o hace) en determinadas  situaciones relacionadas al medio ambiente.
INSTRUCCIONES: Por favor, lea atentamente cada enunciado, luego marque con una equis (X) 
dentro del cuadro la alternativa que exprese mejor su grado de acuerdo o desacuerdo. 
Las seis alternativas de respuesta son:
1 =   Muy en desacuerdo     2 = En desacuerdo      3 = Ligeramente en desacuerdo    
 4 = Ligeramente de acuerdo    5 =De acuerdo     6= Muy de acuerdo 
Responda a todos los enunciados, porque todas sus respuestas son válidas e importantes para nosotros. 
Gracias por su atención.
ALTERNATIVAS
N° ÍTEMS
1 2 3 4 5 6
Ahorro la mayor cantidad posible de agua al cepillarme, lavarme 
1
y bañarme. 
Cuando  estoy en la calle y necesito botar un papelito o bolsita 
2
pero no encuentro un tacho de basura, los dejo en el suelo.   
Trato de reducir el uso de  vehículos motorizados 
3
contaminantes (carro, motocicleta, etc.). 
Me da risa cuando las personas por descuido dejan el caño 
4
abierto. 
Me encanta que las personas guarden las pilas viejas para luego 
5
llevarlas a un lugar donde le den un mejor uso. 
Detesto el evento mundial “La Hora del Planeta”, porque se 
6
tienen que apagar todas las luces y artefactos de las casas. 
Considero que el mundo está experimentando un severo 
7
problema de escasez de agua. 
Me aburre clasificar la basura en tachos distintos, como: 
8
“Desechos orgánicos”, “Papeles y cartones” y “Plásticos”. 
Apago las luces al salir por unos minutos de una habitación 
9
(oficina o aula). 
Me molesta que la gente defienda tanto a los animales cuando 
10
hay problemas más serios. 
Siempre reviso la etiqueta de los aerosoles (espray) para evitar 
11
usar aquellos que dañan la capa de ozono.
Considero que plantar árboles es mejor que tener amplias zonas 
12
de césped (“grass”).  
Evito tener encendido mi celular las 24 horas del día porque se 
13
gasta mucha energía eléctrica.
Me enoja que las personas usen los aerosoles (espray) que 
14
dañan  la capa de ozono. 
Estoy dispuesto a firmar inmediatamente algún documento en 
15
apoyo a leyes que protejan los bosques. 
Me molesta ver basura (papeles, bolsas, etc.) en las calles de mi 
16
ciudad. 
¡NUEVAMENTE, MUCHAS GRACIAS!  
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ANEXO 4. Programa de estrategias didácticas vivenciales para la actitud ambiental 
 
 
 
 
PROGRAMA DE ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS PARA LA ACTITUD 
AMBIENTAL  
      
 
 
 
Mag. Aldo Chumbe Rodríguez  
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PROGRAMA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS VIVENCIALES 
PARA LA ACTITUD AMBIENTAL 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Nombre del proyecto :  Estrategias metodológicas vivenciales para la 
actitud ambiental 
Total de sesiones            : 12 
Número de horas           : 48  
Número de días              : 12 
Fecha de inicio               : 17 de abril de 2018 
Fecha de término           : 24 de julio de 2018  
Profesor responsable    : Mag. Aldo Chumbe Rodríguez  
Duración                        :  Tres meses  
N° de alumnos               : 56 (Grupos experimental y de control) 
Local Asignado     :  Escuela de Ciencias del Deporte (universidad  
                                                     privada) - Sede     Pachacámac 
     
 
II. FUNDAMENTACIÓN:  
 
En el presente programa se considera que las estrategias metodológicas 
vivenciales son actividades de campo a través de las cuales los estudiantes 
interactúan con el ambiente y sus compañeros. A su vez, al ser experiencias 
frontales y sensoriales, logran activar procesos del pensamiento (observación, 
identificación, descripción, comparación, interpretación, organización y 
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aplicación) y elementos básicos como el saber, el hacer y el sentir. La simbiosis 
entre lo cognitivo, afectivo y conductual, además del descubrimiento y 
cooperación, resulta en un aprendizaje significativo y experiencia así vivida que 
podrán aplicarse (Farci, 2007). Además, se reconoce que actitudes ambientales se 
refieren al grado de disposición que pueden tener las personas hacia el cuidado 
del medio ambiente considerando cuatro dimensiones: 1) interés comunitario y 
mundial, 2) hábitos domésticos medioambientales, 3) protección de la atmósfera, 
y 4) conocimiento socioambiental. Además, la actitud puede tener una dirección 
positiva o negativa.  
 El programa es importante porque buscará identificar la forma en que el uso de 
las estrategias metodológicas vivenciales influye en los niveles de actitud 
ambiental de los estudiantes del primer ciclo de la escuela profesional de 
Ciencias del Deporte de una universidad privada. Hallar una influencia positiva 
daría herramientas necesarias a la comunidad educativa para aplicar 
determinadas estrategias didácticas en beneficio de los estudiantes y, por ende, 
de la sociedad y medio ambiente.  
 
 
III. OBJETIVOS:  
 
Objetivo general: 
 
Analizar cómo influye el uso de estrategias metodológicas vivenciales en las 
actitudes ambientales de los estudiantes del primer ciclo de la escuela de Ciencias 
del Deporte de una universidad privada. 
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Específicos: 
 
Indagar la influencia del uso de estrategias metodológicas vivenciales en el interés 
comunitario y mundial de las actitudes ambientales de los estudiantes del primer 
ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
 
Conocer cómo influye el uso de estrategias metodológicas vivenciales en los hábitos 
domésticos medioambientales de las actitudes ambientales de los estudiantes del 
primer ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
 
Evidenciar cómo influye el uso de estrategias metodológicas vivenciales en la 
protección de la atmósfera de las actitudes ambientales de los estudiantes del primer 
ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
 
Indagar cómo influye el uso de estrategias metodológicas vivenciales en el 
conocimiento socioambiental de las actitudes ambientales de los estudiantes del 
primer ciclo de la escuela de Ciencias del Deporte de una universidad privada. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS:  
 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
1) Definición y características del a) Comprende y 1. Libertad 
medio ambiente. Los siete problemas valora la importancia 2. Democracia 
ambientales. El problema de los suelos del estudio del medio 3. Justicia 
y bosques. ambiente y los   4. Igualdad 
2) Elementos biogenéticos, proyectos alternativos 5. Solidaridad 
biomoléculas. Ciclos biogeoquímicos. para el mejoramiento 6. Honestidad 
El problema del agua (I). ambiental. 7. Disciplina 
3) Fenómenos naturales y proyectos  8. Respeto por el 
para el mejoramiento ambiental. El  medio ambiente 
problema del agua (II). b) Diferencia, 
4) La materia y la energía: estructura, analiza y valora la 
propiedades, estados, clasificación. El naturaleza de los 
problema de la basura (residuos ecosistemas, así como 
sólidos) (I). los ciclos 
5) Concepto, clases y características biogeoquímicos y su 
del ecosistema. El problema de la relación con el 
basura (II). impacto ambiental, las 
6) Factores abióticos y abióticos. El interacciones de los 
problema de la atmósfera (I).     seres vivos, su 
7) Hábitat, nicho y nutrición ecológica. adaptación y la 
El problema de la atmósfera (II).     sucesión ecológica. 
8) Deterioro ambiental. El problema de  
la energía.  
9) Pérdida de la tierra cultivable. El c) Profundiza en la 
problema de la biodiversidad (I). investigación de la 
10) Pérdida de la tierra cultivable. El problemática 
problema de la biodiversidad (II). ambiental, analizando 
11) Incremento de la población urbana. el deterioro ambiental, 
El problema de la población (I). la perdida de tierras 
12) Conservación y prevención del cultivables y el 
ecosistema. El problema de la incremento de la 
población (II). población urbana, a fin 
de plantear una 
educación ambiental 
como alternativa. 
 
d) Aplica 
estrategias de 
investigación en el 
estudio  de los aportes 
actuales de la ciencia y 
la tecnología. 
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V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
SESIÓN FECHA HORA UNIDADES Y TEMAS 
1 17/04/18 8:30 – 1) Definición y características del medio 
11:50 a.m.  ambiente. Los siete problemas ambientales. El 
problema de los suelos y bosques.  
2 24/04/18 8:30 – 2) Elementos biogenéticos, biomoléculas. 
11:50 a.m. Ciclos biogeoquímicos. El problema del agua 
(I).  
3 01/05/18 8:30 – 3) Fenómenos naturales y proyectos para el 
11:50 a.m.  mejoramiento ambiental. El problema del agua 
(II). 
4 08/05/18 8:30 – 4) La materia y la energía: estructura, 
11:50 a.m. propiedades, estados, clasificación. El 
problema de la basura (residuos sólidos) (I). 
5 15/05/18 8:30 – 5) Concepto, clases y características del 
11:50 a.m.  ecosistema. El problema de la basura (II). 
6 22/05/18 8:30 – 6) Factores abióticos y abióticos. El problema 
11:50 a.m. de la atmósfera (I).     
7 29/05/18 8:30 – 7) Hábitat, nicho y nutrición ecológica. El 
11:50 a.m.  problema de la atmósfera (II).     
8 05/06/18 8:30 – 8) Deterioro ambiental. El problema de la 
11:50 a.m. energía.  
9 12/06/18 8:30 – 9) Pérdida de la tierra cultivable. El problema 
11:50 a.m.  de la biodiversidad (I). 
10 19/06/18 8:30 – 10) Pérdida de la tierra cultivable. El problema 
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11:50 a.m. de la biodiversidad (II). 
11 26/06/18 8:30 – 11) Incremento de la población urbana. El 
11:50 a.m.  problema de la población (I). 
12 03/07/18 8:30 – 12) Conservación y prevención del ecosistema. 
11:50 a.m. El problema de la población (II). 
 
 
VI.  SESIONES  
 
Sesión 1: Definición y características del medio ambiente. Los siete problemas 
ambientales. El problema de los suelos y bosques. 
 
PROCESO ESTRATEGIA / ACTIVIDAD Tiempo 
PEDAGÓGICO 
  
El propósito de la clase 30 min 
Los estudiantes realizan una caminata por el campus de 
la universidad (sede Pachacámac). Responden a una 
serie de preguntas.   
¿Qué te agradó o desagradó de la caminata? 
INICIO 
¿Hemos caminado por el medio ambiente? ¿Qué y cómo 
es el medio ambiente? 
¿El suelo del campus está en buenas condiciones? 
¿Hay suficientes plantas y árboles en el campus? 
¿Cuál es la importancia del suelo y los árboles?  
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Los estudiantes identifican en la breve exposición del 20 min 
docente los conceptos y algunas características del  
medio ambiente, así como de los suelos (y los bosques).    
  
Los estudiantes analizan un video sobre la importancia 90 min 
DESARROLLO 
de las plantas y los árboles: “Tormentas de Arena”  
(DW).    
  
En grupo, elaboran y exponen el PNI (Positivo, 30 min 
Negativo e Interesante) del video analizado.  
 
  
En base a una lectura (“Suelos y bosques”) y lo tratado 30 min 
en clase, los estudiantes organizados de manera 
EVALUACIÓN 
colaborativa señalan el concepto y características del 
 
medio ambiente, el suelo y los árboles (bosques).  Para 
ello, se apoyan en la técnica del “Diagrama de árbol”.  
 
 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
 
INDICADOR INSTRUMENTO 
Elabora apropiadamente un “Diagrama del árbol” sobre el Diagrama del árbol 
concepto y características del medio ambiente, el suelo y los 
árboles (bosques). 
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Sesión 2: Elementos biogenéticos, biomoléculas. Ciclos  biogeoquímicos. El 
problema del agua (I). 
PROCESO ESTRATEGIA / ACTIVIDAD Tiempo 
PEDAGÓGICO 
El propósito de la clase 30 min 
Los estudiantes analizan dos extractos de videos vinculados 
INICIO al desperdicio de agua.                                                            
Realizan una lluvia de ideas.  
Se anotan las ideas de los estudiantes en la pizarra.  
Los estudiantes identifican en la breve exposición del 20 
docente los conceptos y algunas características de los min 
elementos biogenéticos, biomoléculas. Ciclos  
biogeoquímicos; así como del problema del agua.                                                     
.   
En grupo, los estudiantes van a los servicios higiénicos de la 90 
DESARROLLO 
universidad e identifican las condiciones con respecto a min 
avisos para el cuidado del agua.                                                    
  
En el aula describen la situación hallada sobre el cuidado del  
agua en los servicios higiénicos de la sede Pachacámac 30 min 
(universidad privada).  
Los estudiantes investigan sobre las principales 30 
EVALUACIÓN características que deben tener los carteles. Luego, eligen los min 
 carteles que se colocarán en los distintos servicios higiénicos  
de la escuela.                                                                                     
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EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
 
INDICADOR INSTRUMENTO 
Exponen claramente mediante fotografías, la problemática del Papelógrafos y 
agua en la sede de Pachacámac (universidad privada) fotografías 
 
Sesión 3: Fenómenos naturales y proyectos para el mejoramiento ambiental. El 
problema del agua (II). 
PROCESO ESTRATEGIA / ACTIVIDAD Tiempo 
PEDAGÓGICO 
El propósito de la clase 30 min 
Los estudiantes analizan el video “El aguacate”.           
Responden a una serie de interrogantes: 
¿Dónde se cosecha el aguacate y hacia qué país lo están 
INICIO 
exportando? 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de producir 
aguacate? 
¿Cómo se resolvería el problema presentado? 
Los estudiantes analizan la segunda parte de la lectura 40 
sobre los fenómenos naturales y proyectos para el min 
mejoramiento ambiental.    
DESARROLLO                                                                           
En grupos, los estudiantes colocan los carteles sobre el 100 
cuidado del agua en los distintos servicios higiénicos de la min 
sede Pachacámac (universidad privada).                                                          
EVALUACIÓN En función a la actividad de colocación de carteles, los 30 
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 estudiantes infieren lo positivo que será para la escuela y, min 
por ende, para la universidad.   
 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
 
INDICADOR INSTRUMENTO 
Exponen claramente mediante fotografías la problemática del Papelógrafos y 
agua en la sede de Pachacámac (universidad privada). fotografías  
 
Sesión 4: La materia y la energía: estructura, propiedades, estados y   clasificación. 
El problema de la basura (residuos sólidos) (I). 
PROCESO ESTRATEGIA / ACTIVIDAD Tiempo 
PEDAGÓGICO 
El propósito de la clase 30 min 
Los estudiantes observan un reportaje sobre “La basura 
INICIO 
en Lima”.  
En base al reportaje realizan una lluvia de ideas. 
Los estudiantes, en base al reportaje, reconocen las 20 
particularidades de la materia y la energía, así como una min 
serie de situaciones problemáticas de los desechos  
sólidos en Lima. También reconocen las propuestas y  
DESARROLLO 
esfuerzos que se hacen por revertir dicha situación.  
  
Los estudiantes analizan una lectura que aborda los 90 
principales factores de la contaminación con desechos min 
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sólidos, así como la situación actual de Lima (Perú).  
  
En grupo, realizan un resumen de 60 palabras de aquella  
lectura.   30 min 
 
En grupos investigan sobre la contaminación que 30 
EVALUACIÓN 
generan las pilas en desuso cuando son desechadas en min 
 
lugares incorrectos.    
 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
INDICADOR INSTRUMENTO 
Exponen claramente sus investigaciones sobre la contaminación Papelógrafos 
que generan las pilas en desuso cuando son desechadas en 
lugares incorrectos.   
 
Sesión 5: Concepto, clases y características del ecosistema. El problema de la basura 
(II). 
PROCESO ESTRATEGIA / ACTIVIDAD Tiempo 
PEDAGÓGICO 
El propósito de la clase 40 min 
Los estudiantes observan un breve video sobre las 
características de las pilas.   
INICIO Contestan a una serie de interrogantes:  
¿Cuáles son las pilas más comunes y en qué objetos las 
encontramos? 
¿Cuáles son las pilas más contaminantes?  
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En base a una lectura y la breve exposición del docente, 40 
identifican el concepto, clases y características del min 
ecosistema, así como las características y los riesgos de  
DESARROLLO las pilas en desuso.      
  
Proponen la forma de organización para llevar a cabo una 90 
campaña de recolección de pilas.   min 
En grupos, asumen responsabilidades para cumplir con la 30 
EVALUACIÓN 
campaña de recolección de pilas en desuso: carteles, min 
 
gigantografías, envases, etc.  
 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
 
INDICADOR INSTRUMENTO 
Organizan y evalúan de manera responsable una campaña de Proyecto de trabajo 
recolección de pilas en desuso.  
 
 
Sesión 6: Factores abióticos y abióticos. El problema de la atmósfera (I).     
PROCESO ESTRATEGIA / ACTIVIDAD Tiempo 
PEDAGÓGICO 
El propósito de la clase 40 min 
Los estudiantes participan de dos juegos vinculados al 
INICIO 
cuidado del medio ambiente. 
Luego, responden a una serie de interrogantes.   
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¿Cómo te sentiste realizando estos juegos? 
¿Cuál es la importancia del juego? 
¿Qué relación se halló entre el juego y el medio 
ambiente? 
Los estudiantes identifican en la breve exposición del 30 
Factores abióticos y abióticos, así como del problema de min 
la atmósfera.   
  
Los estudiantes analizan unos breves videos sobre la 70 
DESARROLLO 
importancia de la atmósfera: “Cáncer de piel” y “El min 
ataque de los CFC a la capa de ozono”.    
  
En grupos, proponen una serie de juegos que podrían 30 min 
vincularse al cuidado de la atmósfera.  
EVALUACIÓN En grupos, investigan y adaptan un conjunto de juegos 30 
 hacia el cuidado de la atmósfera.  20 min min 
 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
 
INDICADOR INSTRUMENTO 
Exponen claramente sus investigaciones sobre un conjunto de Papelógrafos 
juegos hacia el cuidado de la atmósfera.   
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Sesión 7: Hábitat, nicho y nutrición ecológica. El problema de la atmósfera (II).     
PROCESO ESTRATEGIA / ACTIVIDAD Tiempo 
PEDAGÓGICO 
El propósito de la clase 30 min 
En grupos los estudiantes presentan dinámicamente sus 
INICIO juegos ambientales escogidos.  
En base a los juegos, realizan una lluvia de ideas sobre lo 
pertinente de aquellos juegos.  
Los estudiantes analizan la lectura “Hábitat, nicho y 40 
nutrición ecológica” y “Problema de la atmósfera”. min 
  
DESARROLLO 
En grupos, basados en la lectura elaboran y exponen la 100 min 
técnica “Los seis sombreros”. El tema está vinculado  a la 
problemática de la atmósfera. 
Realizan juegos ambientales y describen la importancia de 30 
EVALUACIÓN 
estos para la identificación de los problemas y soluciones min 
 
atmosféricos.    
 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
 
INDICADOR INSTRUMENTO 
Explican apropiadamente los problemas y soluciones Exposición sobre juegos 
atmosféricos basados en juegos ambientales.  ambientales 
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Sesión 8: Deterioro ambiental. El problema de la energía. 
PROCESO ESTRATEGIA / ACTIVIDAD Tiempo 
PEDAGÓGICO 
El propósito de la clase 30 min 
Los estudiantes analizan una noticia actual vinculada al 
INICIO 
deterioro ambiental y el problema de la energía.  
Responden a una serie de interrogantes.   
Los estudiantes identifican en la breve exposición del 20 
docente los conceptos y algunas características de la min 
energía.   
  
DESARROLLO 
En base a una separata elaboran una infografía por 90 
grupo. min 
  
En grupos, exponen las infografías.  30 min 
Analizan el video “Cambio climático – Vida cotidiana” y 30 
EVALUACIÓN 
explican mediante una infografía, brevemente, las min 
 
principales ideas del video.   
 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
 
INDICADOR INSTRUMENTO 
Explican brevemente mediante una infografía la problemática y Infografía 
soluciones de la energía.  
 
 
126 
 
Sesión 9: Pérdida de la tierra cultivable. El problema de la biodiversidad (I). 
PROCESO ESTRATEGIA / ACTIVIDAD Tiempo 
PEDAGÓGICO 
El propósito de la clase 30 min 
Los estudiantes analizan un artículo periodístico sobre 
“Las Lomas de Lachay”. 
Responden a algunas preguntas: 
INICIO ¿Dónde se ubican “Las Lomas de Lachay”? 
¿Qué plantas y animales existen en las “Lomas de 
Lachay”? 
¿Cuál es la importancia de “Las Lomas de Lachay” para 
el Perú? 
Los estudiantes analizan la lectura “Pérdida de la tierra 40 
cultivable. El problema de la biodiversidad”. min 
  
DESARROLLO 
En grupos, los estudiantes elaboran un resumen sobre 100 min 
aquella lectura y exponen sus apreciaciones.  
 
Los estudiantes revisan las indicaciones sobre la caminata 30 
EVALUACIÓN 
a realizarse a “Las Lomas de Lúcumo” (Pachacámac).   min 
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EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
 
INDICADOR INSTRUMENTO 
Reconocen la importancia de las indicaciones sobre la caminata a Exposición  
realizarse a “Las Lomas de Lúcumo” (Pachacámac).   
 
 
 
Sesión 10: Pérdida de la tierra cultivable. El problema de la biodiversidad (II). 
PROCESO ESTRATEGIA / ACTIVIDAD Tiempo 
PEDAGÓGICO 
Los estudiantes atienden a las orientaciones sobre la 20 min 
caminata a “Las Lomas de Lúcumo”. 
INICIO 
Participan señalando las actividades que deberán realizar 
antes, durante y después de la caminata.   
Los estudiantes desarrollan las diversas actividades 50 
señaladas para la caminata y que están vinculadas  a la min 
pérdida de tierra cultivable, pero principalmente al  
DESARROLLO problema de la biodiversidad.    
  
Los estudiantes interrogan continuamente a los guías 100 min 
para dar cumplimiento con su informe.   
En grupos, los estudiantes completan las diversas 30 
EVALUACIÓN 
actividades señaladas sobre “Las Lomas de Lúcumo”.  min 
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EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
 
INDICADOR INSTRUMENTO 
Los estudiantes presentan un informe riguroso con relación a Informe grupal 
las diversas actividades señaladas sobre “Las Lomas de 
Lúcumo”. 
 
Sesión 11: Incremento  de la población urbana. El problema de la población (I). 
PROCESO ESTRATEGIA / ACTIVIDAD Tiempo 
PEDAGÓGICO 
Los estudiantes observan una infografía sobre los datos de 30 min 
aumento poblacional a nivel mundial. 
Responden a una serie de interrogantes. 
INICIO ¿Cuál es la cantidad de población mundial actual? 
¿Cuáles son los países más poblados del planeta? 
¿Cuáles son algunas de las consecuencias del aumento 
poblacional? 
Los estudiantes identifican en la breve exposición del 20 
docente, el incremento  de la población urbana, así como min 
el problema de la población (I).  
  
DESARROLLO 
Analizan el documental “La Espera”. Luego, de manera 90 
grupal, elaboran 20 preguntas con sus respectivas min 
respuestas, además de un comentario crítico sobre la  
relación de la sobrepoblación y el conflicto suscitado en el  
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documental.   
Finalmente, se realiza un debate sobre el tema tratado.  30 min 
En grupos, elaboran una infografía donde se aborde la 30 
EVALUACIÓN 
problemática de la relación de la sobrepoblación y el min 
 
conflicto suscitado en el documental.  
 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
 
INDICADOR INSTRUMENTO 
Elaboran una infografía donde se aborde la problemática de la Infografía 
relación de la sobrepoblación y el conflicto suscitado en el 
documental. 
 
Sesión 12: Conservación y prevención del ecosistema. El problema de la población (II). 
PROCESO ESTRATEGIA / ACTIVIDAD Tiempo 
PEDAGÓGICO 
El propósito de la clase 30 min 
Los estudiantes analizan una noticia sobre la ley de dos 
INICIO 
hijos en China. 
Realizan una lluvia de ideas.  
Los estudiantes identifican en la breve exposición del 20 
docente la situación de la conservación y prevención del min 
DESARROLLO ecosistema, así como de la población del Perú.   
  
Analizan una lectura sobre datos estadísticos poblacionales 90 
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del Perú.  min 
  
En grupo, elaboran y exponen un cuadro comparativo 30 min 
sobre la población peruana, según niveles 
socioeconómicos.  
Grupalmente, investigan y presentan un informe sobre las 30 
EVALUACIÓN 
consecuencias de la sobrepoblación peruana, según min 
 
distritos de Lima.   
 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
 
INDICADOR INSTRUMENTO 
  
Elaboran un informe sobre las consecuencias de la Informe  
sobrepoblación peruana, según distritos de Lima.  
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VII. DE LOS PARTICIPANTES:  
 
La población está conformada por  los estudiantes  del primer ciclo de la Escuela 
Profesional de Ciencias del Deportes de una universidad privada, son 
aproximadamente 64 estudiantes, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 
Como se incluirá a todos los estudiantes, no habrá una muestra de estudio, será una 
población censal.  
  
 
VIII. METODOLOGÍA 
 
El trabajo es de tipo teórico – práctico, porque se irán desarrollando una serie de 
temas que incluyen datos informativos, así como estrategias didácticas vivenciales 
(aspectos prácticos). Asimismo, en las diversas sesiones se emplearán diversas 
estrategias, como: visita de estudio, análisis de videos, campaña de recolección de 
pilas, elaboración de organizadores visuales, campaña de sensibilización del cuidado 
del agua, juegos, etc. También se realizarán ponencias y talleres. 
 
 
IX. RECURSOS O MATERIALES  
 
Fotocopias, impresiones, lápices de colores  y borradores, papelotes, gigantografías, 
botellas grandes de plástico, cartulinas, proyector multimedia, escala de tipo Likert, 
etc.  
                 
 
X. PRESUPUESTO 
 
 Recursos humanos 
2 Auxiliares (para apoyar en algunas actividades)                   S/     200.00 
 
 Recursos institucionales  
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Institución educativa universitaria donde se aplicarán las estrategias metodológicas 
vivenciales.  
 
 Recursos materiales  
Bienes  y  servicios: 
 
           Material bibliográfico                            S/ 100.00  
 Fotocopias e impresiones                  S/ 100.00 
 Lapiceros  (60) y correctores (3)                      S/        50.00 
 Transporte                 S/   50.00 
           Recargas telefónicas                  S/   50.00 
  Otros                                                       S/   50.00 
            
                                      S/         400.00 
Presupuesto: 
 
             Bienes  y  servicios:   S/            400.00   
             Recursos humanos:      S/            200.00 
            Total                         S/        600.00     
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ANEXO 5. Fotos de la aplicación de estrategias didácticas vivenciales para la 
actitud ambiental 
 
Primera sesión: Recorrido por el campus de la universidad privada 
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Campaña de recolección de pilas y baterías en desuso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo colaborativo en aula sobre temas ambientales 
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Caminata por las Lomas de Lúcumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campaña para el cuidado del agua 
 

