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RESUMEN 

 

La investigación propone un modelo de escuela saludable para mejorar la cultura ambien-

tal de los estudiantes de tercer ciclo de la Carrera de Educación, Ciencias Naturales, en la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad Nacional “Pedro 

Ruiz Gallo” Lambayeque. El estudio es descriptivo-propositivo. La situación-problema 

se identificó mediante entrevista y encuesta. Los resultados confirman una débil cultura 

ambiental de los estudiantes evidenciadas en aspectos cognoscitivos y actitudinales res-

pecto a los factores y condiciones ambientales. La propuesta-solución de modelo de es-

cuela saludable se sustenta en los aportes de la teoría sociocultural del aprendizaje, el 

enfoque escuela-salud y el enfoque de ética ambiental, y se concreta en un sistema de 

líneas de acción formativa orientadas a la mejora de la cultura ambiental de los estudian-

tes. Se concluye que las brechas formativas en cultura ambiental pueden ser revertidas 

desde un modelo alternativo de escuela saludable sustentado en bases teóricas que articu-

len dimensiones ambientales, pedagógicas, de salud y éticas. 

 

Palabras clave: escuela saludable; cultura ambiental; educación ambiental; formación 

docente. 
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ABSTRACT  

 

 

The research proposes a healthy school model to improve the environmental culture of 

the students of the third cycle of the Education Career, Natural Sciences, in the Faculty 

of Historical Social Sciences and Education of the National University "Pedro Ruiz 

Gallo" Lambayeque. The study is descriptive-propositive. The problem-situation was 

identified through interview and survey. The results confirm a weak environmental cul-

ture of the students evidenced in cognitive and attitudinal aspects regarding environmen-

tal factors and conditions. The proposal-solution of the healthy school model is based on 

the contributions of Skinner's environmental and Vygotsky's sociocultural theories, it is 

specified in a system of training activities aimed at improving the environmental culture 

of students. It is concluded that the training gaps in environmental culture can be reversed 

from an alternative model of a healthy school based on theoretical bases that articulate 

environmental and social dimensions. 

 

Keywords: healthy school; environmental culture; environmental education; teacher 

training.
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Una escuela saludable fomenta y diseña áreas que incentivan los vínculos sociales 

entre individuos y entre los integrantes de la propia comunidad. Es una escuela que 

apuesta por servicios de higiene y salud. Las tendencias educativas actuales buscan trans-

formar las bases didácticas de las ciencias y pretenden que los estudiantes intensifiquen 

su participación como constructores y generadores de sus saberes, buscan una enseñanza 

efectiva de las ciencias naturales, en perspectiva ecologista, fomentan la investigación, la 

creación de conocimiento y la disolución de problemas afines al medio ambiente. La cul-

tura ambiental es la capacidad para usar de manera práctica el conocimiento y habilidades 

relacionales humano-ambiente.  

 

En la vida universitaria se debe promover la educación de comportamientos y ac-

titudes de vida saludable, prácticas y valores relacionados con la higiene, el buen cuidado 

de la salud corporal, la práctica permanente del hace físico, la atención convencida del 

ambiente, la buena nutrición. La educación y la salud conforman una unidad con poten-

cialidades favorables para la vida humana. Una escuela saludable se relaciona con el es-

pacio natural y afectivo de la comunidad educativa, tributa al buen comportamiento, el 

adecuado conocimientos y el valor de una vida de calidad, en un contexto afín a las in-

tenciones sociales de la universidad, acorde con la Ley Universitaria 30220. 

 

En las práctica formativas de los estudiantes del tercer ciclo de Educación, Cien-

cias Naturales, en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación, Universidad 

Nacional “Pedro Ruiz Gallo” de Lambayeque, una exploración conversacional permitió 
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recoger versiones acerca de (a) ausencia de contenidos ambientales en las sesiones for-

mativas, (b) desinformación respecto a las políticas internacionales sobre el desarrollo 

sostenible y la atención prioritaria del problema ambiental, (c) desconocimiento de las 

políticas, lineamientos y reglamentos institucionales respecto al cuidado del medio am-

biente, (d) falta de actividades de extensión que relacionen la vida universitaria con el 

cuidado de la naturaleza, (e) desconocimiento profundo acerca de conceptos de educación 

ambiental, cultura ambiental, escuela saludable. 

 

La pregunta de investigación indaga ¿qué modelo de escuela mejora la cultura 

ambiental de los estudiantes del tercer ciclo, en la Carrera Profesional de Educación, 

Ciencias Naturales, de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación, Universi-

dad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” de Lambayeque?  

 

La hipótesis indica que, si se diseña un modelo de escuela saludable, basada en la 

teoría del aprendizaje, enfoque de escuela-salud y enfoque de ética ambiental, entonces 

mejora la cultura ambiental de los referidos estudiantes. El objeto de estudio es el proceso 

formativo ambiental, el campo de acción lo conforman las estrategias formativas.  

 

El objetivo general fue diseñar un modelo de escuela saludable para mejorar la 

cultura ambiental de los estudiantes aludidos. Los objetivos específicos establecieron (a) 

diagnosticar el nivel de cultura ambiental de los estudiantes y las percepciones docentes, 

en el ciclo y Carrera referidos; (b) sistematizar los fundamentos teóricos, éticos y peda-

gógicos del modelo de escuela saludable (fundamentación); (c) estructurar los compo-

nentes formativos del modelo de escuela saludable (constitución).  
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El informe de investigación se divide en capítulo I, diseño teórico: antecedentes 

de estudio, base teórica y marco conceptual; capítulo II, métodos y materiales; capítulo 

III, resultados y discusión. Se establecen las conclusiones y recomendaciones. Se añaden 

las referencias bibliográficas y los anexos pertinentes.
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CAPÍTULO I 

DISEÑO TEÓRICO 

 

 

 

El diseño teórico de estudio se organiza en torno a los antecedentes que alinean el 

sentido formativo de la categorías en estudio, las bases teóricas asumidas como soporte 

del modelo propuesto y un marco de conceptos claves. 

 

1.1.  Antecedentes 

 

Los antecedentes de estudio ponen atención en los modelos de escuela saludable 

como opciones formativas que han de atender estratégicamente las relaciones de los es-

tudiantes con el ambiente, además de acciones de gestión ambiental.  

 

Ibáñez y Laurente (2018) estudian el efecto de un programa de administración (“Mi 

escuela limpia y saludable”) en la formación del comportamiento ecológico de alumnos 

de segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 80225 San Al-

fonso de Sartimbamba, Sánchez Carrión. Su estudio fue experimental, en una población 

de 40 alumnos, usaron un cuestionario de 16 preguntas validadas a juicio de especialista. 

Hallaron que el 90 % de alumnos tienen un nivel bajo en su comportamiento ecológico. 

Ante ello, planificaron y aplicaron el programa de gestión referido para trabajar el com-

portamiento natural de los estudiantes. El programa, en conjunto, trabajó sobre las formas 

ecológicas de comportamiento en los estudiantes. 

 

Ortiz (2017) planteó las siguientes preguntas y objetivos: (1) ¿cuáles son las repre-

sentaciones sociales de los profesores de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 
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acerca de temas ecológicos?; (2) ¿qué actividades realizan los profesores para la ense-

ñanza-aprendizaje?; (3) ¿qué componentes se identifican en dichas representaciones so-

ciales para crear una propuesta satisfactoria e integral de enseñanza-aprendizaje. El obje-

tivo general fue examinar la representación social de los temas ecológicos en los profe-

sores de la indicada Escuela Superior, con la intención de reconocer los componentes que 

permiten la edad de la propuesta formativa natural; objetivos específicos: (a) averiguar 

las valoraciones de los instructores acerca de la importancia de realizar un programa de 

enseñanza-aprendizaje; (b) caracterizar las actividades que algunos educadores realizan; 

(c) distinguir las actividades para la enseñanza-aprendizaje en que participará el personal 

escolar; (d) reconocer los inconvenientes que han restringido el interés de la institución 

en el programa natural. Se accede a las esferas interpretativas de los sujetos sociales res-

pecto a la problemática ambiental. 

 

Romero (2018) presenta una propuesta de administración ecológica en el marco de 

tratamiento de lixiviados provenientes de la biodegradación de los desechos metropolita-

nos fuertes desechados en un relleno sanitario de Bogotá, para caracterizarlos fisicoquí-

micamente, evaluar los tratamientos en 12 años, mediante visualización única, con ins-

trumentos estadísticos autorregresivos, integrados y de promedios móviles (ARIMA); con 

auditoría y examen de diferentes estrategias de tratamiento, detalladas a nivel público y 

mundial, más el plan de indicadores de evaluación. Los indicadores en las dimensiones 

técnica, económica, social, institucional y ambiental posibilitaron la evaluación del sistema 

de tratamiento desde un punto de vista interdisciplinar. 

, 

Rentería (2015) se centró en el estudio de los recicladores, actor social menos fuerte 

en la cadena de valor del reciclaje. Perú es el primer país a nivel mundial que promulgó 



6 

 

 

 

una ley para los recicladores, ley que regula la actividad de los recicladores, en 2009. A 

partir de ahí, han surgido, a nivel nacional, varias asociaciones de recicladores. No obs-

tante, actualmente, casi todas ellas, tienen algunas dificultades en términos de formaliza-

ción y sustentabilidad, en desventaja frente al nuevo escenario de la nación de incentivo 

de la industria del reciclaje partiendo de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

aprobada el año 2016. La ley fomenta la entrada del sector privado en el campo del reci-

claje y promueve su vitalidad. Las empresas que ingresen a este circuito de mercado es-

tarán entusiasmadas de competir con la Asociación de Recicladores para vender materia-

les reciclables adecuados. El estudio busca conocer aspectos que puedan cerrar la brecha 

de formalización de la Asociación de Recicladores e incrementar su potencial de creci-

miento y sustentabilidad. El estudio examina un caso de organización social para la acción 

ambiental.  

 

En este bloque de antecedentes se advierte que el nexo humano-ambiente, en fun-

ción de una mejor práctica y actitud, ha sido estudiada no solo según los actores sociales 

que participan en los contextos educativos, sino también de acuerdo con los actores so-

ciales que activan en escenarios laborales. En ambos casos, se examinan las situaciones 

en que participa la naturaleza como como componente clave de vida. 

 

También se puede entrever que los asuntos y problemáticas ambientales no solo se 

ocupan de generar alternativas prácticas, sean educativas o propiamente tecnológicas, 

sino también priorizan las percepciones, representaciones y modos de ver la realidad que 

tienen los actores educativos. Estas perspectivas abren las opciones y posiciones de los 

sujetos y sus sentires como factores relevantes en la problemática ambiental. 
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1.2. Base teórica 

 

La base teórica expone la fundamentación del modelo, es decir, instaura las ideas-

fuerza modélica (fundamentos), el sistema de constructos teóricos que rigen la proyección 

de un saber teórico sistematizado hacia su acción práctica dentro de un situación fáctica 

concreta previamente identificada. Los fundamentos del modelo son psicológicos 

(Vygotsky, 1979), pedagógicos (Minam, 2015) y éticos (Legorreta, 2010). 

 

Fundamento psicológico: aprendizaje 

 

El fundamento psicológico se centra en el aprendizaje sustentándolo desde el en-

foque sociocultural de Vygostsky (1979). Tomando como referencia a Carrera y Mazza-

rella (2001), se destacan tres núcleos de aporte vygostskiano al aprendizaje, aportes que 

aquí se asumen como enclaves psicológicos de la dimensión desarrolladora del modelo 

de escuela saludable: (a) el desarrollo psicológico en prospectiva; (b) el vínculo entre 

aprendizaje y desarrollo; (c) la intervención de otros integrantes del grupo social en el rol 

de mediadores entre la cultura y la persona. 

 

• Desarrollo prospectivo, los aprendizajes son observados socioculturalmente en su 

transcurso, independencia y logro pleno; bajo esta premisa de desarrollo, los edu-

cadores ponen atención para mediar en la zona de desarrollo próximo, aquella 

donde los aprendizajes no se dan de manera espontánea. La prospectiva permite 

mediar de manera motivadora en la zona de desarrollo próximo para que los apren-

dizajes potenciales se transformen en aprendizajes reales. Visto así, el aprendizaje 

ambiental requiere cerrar la distancia potencial/real y generar desarrollo en el es-

tudiante respecto a su aprendizaje cultural ambiental.  
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El aprendizaje es el resultado de una acción sociocultural que actúa sobre las po-

tencialidades cognoscitivas, afectivas y comportamentales de los estudiantes. El 

aprendizaje sigue un curso desarrollador por su función transformadora de las po-

tencialidades de los sujetos que aprenden. 

 

• Aprendizaje y desarrollo, socioculturalmente existe una estrecha imbricación en-

tre ambos procesos, el aprendizaje genera desarrollo y se realiza a partir de la 

interiorización o internalización de las interacciones, es decir, sigue una vía de 

transformación que va de afuera hacia adentro. La interacción como acción nece-

saria justifica la presencia de los espacios formativos escolarizados, pues una ac-

ción consciente, prevista y orientadas hacia logros concretos favorece los procesos 

de interiorización, generadores, a la vez, de desarrollo. 

 

• Mediación entre cultura e individuo, la acción de los mediadores —uno de ellos, 

los docentes— permite que las interacciones se internalicen. El aprendizaje, en 

este sentido, actúa como un proceso en que se integran las acciones externas (in-

teracciones) e internas (transformaciones), proceso en que la cultura pasa de pa-

trimonio colectivo a patrimonio individual, lo cual, a su vez, implica que lo cul-

tural (saberes) existe dentro de la relación dinámica interacción-interiorización. 

La incorporación de la cultura en el individuo y del individuo en la cultura es un 

proceso mediado, pues ella está “creada”, “depositada” y “recreada” en los mun-

dos interiores y exteriores de los mediadores. Por lo tanto, el aprendizaje genera-

dor de desarrollo requiere de la mediación sociocultural. Las zonas de desarrollo 

potencial se transforman en zonas de desarrollo real en la relación interactiva del 

mediador y el mediado respecto a la cultura.    
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Fundamento pedagógico: escuela-salud 

 

El fundamento pedagógico se establece desde la educación ambiental que rela-

ciona escuela y salud, vínculo expresado en el concepto de escuela saludable. Los linea-

mientos derivan de las formulaciones establecidas en el Plan Nacional de Educación Am-

biental 2015-2021, PLANEA (Minam y Minedu, 2015), instrumento de la administración 

pública que expresa las energías unidas del Ministerio de Educación (Minedu), el Minis-

terio del Ambiente (Minam) y otros animadores sociales. En este Plan se establecen las 

actividades, obligaciones y objetivos ejecutoras de la Política Nacional de Educación 

Ambiental, PNEA, refrendada por el Decreto Supremo N° 017-2012-ED. El PLANEA de-

fine la educación ambiental como una práctica educativa integral dada a lo largo de la 

vida de las personas, un quehacer orientado a generar en el individuo un conjunto cogni-

ciones, emociones, actitudes y conductas pertinentes y necesarias para emprender, activar 

y desarrollar las denominadas actividades productivas o reproductivas desde las conside-

raciones ambientales adecuadas, claves para aportar al desarrollo sostenible del Perú (Mi-

nam y Minedu, 2015, p. 4). 

  

La posición conceptual oficial respecto a la educación ambiental destaca el sentido 

de integralidad y permanencia del proceso, lo dimensiona en aspectos cognoscitivos, 

afectivos y comportamentales adecuados de los actores sociales en relación con el am-

biente y la llamada sostenibilidad como factor clave del desarrollo del país. En este sen-

tido, la educación o formación ambiental sitúa la integralidad de los individuos (conocer-

ser-hacer) en conexión con el ambiente como factor clave del desarrollo y sostenibilidad 

del país. Por lo tanto, la educación ambiental equivale a una formación que posiciona las 

condiciones del ambiente como factor clave del proceso. 
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Este concepto oficial de la educación o formación ambiental se ciñe al objetivo 

general de la Política Nacional: iniciar y consolidar el desarrollo de la educación y cultura 

ambiental, procesos que han de formar una ciudadanía responsable en su relación con el 

ambiente y una sociedad peruana caracterizada por la sostenibilidad, con sentido compe-

titivo, inclusivo e identitario. El enfoque ambiental se aplica mediante los sistemas edu-

cativos formales y no formales, y, también, dentro de la dinámica económico-social pro-

pias de los sectores público y privado del país (Minam y Minedu, 2015, p. 4).  

 

El sentido delineado por el objetivo educativo tiene dos aspectos claves: por un 

lado, vincula la educación ambiental con la cultura ambiental, perfilada como “ciudadanía 

ambientalmente responsable”, con extensiones e implicancias de otros aspectos relevan-

tes, sociales y culturales (sostenibilidad, competitividad, inclusividad, identidad); por otro 

lado, plantea que la educación ambiental se ejecuta de distintos modos y en diferentes 

espacios, uno de ellos, la “educación formal”, es decir, la escuela en sentido general (ins-

tituciones educativas de formación básica y formación superior). Vale decir, desde los 

encargos sociales institucionales se establece como tarea o rol de la universidad ejecutar 

procesos de educación ambiental en función de una cultura ambiental.  

 

Entre educación y cultura ambiental se establece, entonces, una relación que sitúa 

al individuo integral en conexión con el ambiente: educar y culturalizar sus dimensiones 

cognoscitivas (conocimiento ambiental), afectivas (actitudes ambientales) y activas 

(comportamiento ambiental), un modo de concertar y concretar la relación entre humani-

dad y naturaleza dentro del concepto de ciudadanía.  
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Efectivamente, la política oficial de PLANEA recoge la caracterización de la 

Agenda Nacional de Acción Ambiental 2015-2016, y asume el desafío de fortalecer las 

prácticas educativas ambientales en su condición de herramienta de gestión que visibiliza 

un gobierno y gobernanza con sentido democrático, vinculando los sistemas nacionales 

educativo y de gestión ambiental (Minam y Minedu, 2015). El reto consiste en acceder a 

un alto nivel de “cultura ambiental” a través de un proceso educativo participativo y un 

enfoque pedagógico alternativo de “aprendizaje afectivo y actitudinal” centrados, ambos, 

en el desarrollo del ciudadano. El reto de brindar formación para una ciudadanía ambien-

tal exige desarrollar integralmente capacidades y actitudes puntuales o específicas, claves 

dentro de un ejercicio con rango ciudadano (Minam y Minedu, 2015). Las capacidades y 

actitudes configuran una mirada integral en la formación ciudadana con cultura ambien-

tal, la relación con la naturaleza no solo tiene relación con dimensiones cognoscitivas y 

activas sino fundamentalmente afectivas, emotivas, valorativas. 

 

En este sentido, la pedagogía ambiental, como saber docente, debe incidir en la 

mediación formativa de un ciudadano con valores, emociones, sentimientos y actitudes 

que orienten sus comportamientos y convicciones, es decir, una axiología ambiental. Se 

suman a esta dimensiones, los conocimientos ambientales, el saber conceptual como di-

mensión constitutiva de la conciencia ambiental y, por ende, de la cultura ambiental.  

 

Se deriva, entonces, un relación orgánica conformada de la siguiente manera: una 

educación ambiental orientada hacia la formación de un ciudadano con cultura ambiental 

mediante una pedagogía ambiental cognoscitiva-valorativa-activa (conocimientos-senti-

mientos-comportamientos). En perspectiva de reto se sitúa la tarea de formar al ciudadano 

integral ambiental. 
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Para el Minam y Minedu (2015), la educación ambiental tiene tres objetivos ciu-

dadanos: (a) promover la reflexión crítica acerca del entorno y el país; (b) asumir un 

compromiso con el desarrollo social sostenible; (c) consolidar un modo de vida basado 

en prácticas democráticas, inclusivas y de bienestar en general. El ciudadano integral am-

biental es perfilado como un actor social reflexivo, comprometido y constructivo.  

 

En el nexo de la educación con la cultura ambiental, formulada por el Minam y 

Minedu (2015), este estudio optó por el modelo de escuela saludable (“escuela” y “sa-

lud”) ligada al desarrollo de una cultura ambiental. Lamus et al. (2003) dicen que la es-

cuela saludable es una estrategia para crear estilos de vida saludable en ambientes salu-

dables, en el marco de una cultura saludable. La escuela saludable se emparenta con las 

Escuelas Promotoras de la Salud, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. 

La escuela saludable tiene varias dimensiones: (a) integra las acciones de todos los actores 

sociales vinculado salud y educación; (b) prioriza un ambiente sano, en lo físico y psico-

social; (c) centraliza la educación en la salud efectiva; (d) prioriza los accesos a los ser-

vicios de salud; (e) promociona la salud; (f) relaciona participación y salud comunitaria.  

 

En una escuela saludable, el eje del trabajo educativo y la salud es el aprendizaje. 

En idea de Terris, citado por Lamus et al. (2003), la salud es definida como un “estado de 

bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento”, no se reduce única-

mente a prever “la ausencia de afecciones o enfermedades” (p. 21), es un bienestar ligado 

al desarrollo y calidad de vida. La escuela saludable promociona la salud, proceso por el 

cual las personas y grupos comunitarios tienen capacidad para controlar los factores de-

terminantes de la salud, y, por ende, mejorar su “estado de salud (Nutbeam, 1986, citado 

por Lamus et al., 2003, pp. 21-22).    
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Fundamento ético: convivencia 

 

El planeta experimenta actualmente un permanente desmoronamiento natural. Los 

daños al clima son provocados por el comportamiento social y las percepciones y prácti-

cas utilitarias. Le corresponde al propio ser humano recuperar el daño causado al espacio 

vital, recuperación que debe ser ejecutada a través de una cultura natural. Legorreta et al. 

(2010) consideran que la revolución industrial trajo consigo nuevos modos de relación 

social, política y económica dentro de los cuales, por un lado, la naturaleza pasó a ser 

comprendida y subyugada al ser humano, por otro lado, la misma naturaleza vio afectados 

sus nexos con el ser humano, ruptura que derivó en la pérdida de cuidado y respeto por 

ella, quedando sometida y sujeta a los intereses económicos. Esta situación se manifiesta 

en problemas ambientales vigentes y sentidos, como el debilitamiento de la biodiversidad, 

las acciones de deforestación, situaciones sentidas de desertificación, la permanencia de 

las transformaciones climáticas y las prácticas indetenibles que contaminan el agua. 

 

Los mismos autores consideran que las opciones de control y solución de estos 

problemas ambientales se han emprendido desde lo tecnológico, y se ha entendido que 

una solución de tal tipo, solo basada en la tecnología no resulta ser suficiente, no porque 

esta carezca de valía y fuerza, sino porque ella también está sujeta a los intereses econó-

micos y a las mejores opciones de los países que tienen capacidad de inversión. Los pro-

blemas de la naturaleza son enfrentados desde perspectivas antropocéntricas. Si se consi-

dera que la ética se entronca con la acción humana, con lo justo y bueno, pues la huma-

nidad tiene responsabilidades y libertades para promover cambios en los comportamien-

tos comunitarios y en el entorno (Legorreta et al., 2010, p. 407), las premisas éticas sur-

gidas acerca de la relación humana con la naturaleza se han basado en las perspectivas 
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del contrato, basada en “la fuerza de la comunidad humana” y en la valía de la “recipro-

cidad humana”, de tipo antropocéntrica, aun cuando se trate de un planteamiento califi-

cado como excluyente y reduccionista por fragmentar la realidad y afectar las múltiples 

relaciones que tiene el hombre con la naturaleza (animales, plantas); otra perspectiva es 

la biocéntrica, de tipo holística, más incluyente, basada en la relación cercana entre el 

hombre y la naturaleza dentro de una trama compleja de diversos elementos interconec-

tados en una búsqueda mutua de la sobrevivencia.   

 

El biocentrismo se establece como la base de una ética medioambiental que busca 

respuestas satisfactorias a los problemas sentidos que enfrenta la humanidad, situaciones 

en que el desarrollo científico-tecnológico afecta el buen uso del recurso natural, a la par 

que las prácticas humanas no son las más adecuadas respecto a la naturaleza. Ambas lí-

neas de ética medioambiental tributan al sentido de convivencia. La ético medioambiental 

es una práctica reflexiva que pondera y prioriza las relaciones humanidad/naturaleza con 

la finalidad de preservar las mejores condiciones en la vida terrestre.  

 

En este marco ético, la naturaleza es asumida como un sujeto moral de conside-

ración relevante, pues todo ser vivo amerita el interés y consideración de todos quienes 

se consideran agentes morales, porque su condición de vivos los hace “ser miembros de 

la comunidad de vida de la Tierra” (Sosa, 1994, p. 106, cit. en Legorreta et al., 2010, p. 

416). La naturaleza no es un instrumento al servicio del hombre, ambos son sujetos, sis-

temas de vida con obligaciones compartidas, aseguradoras de una íntegra convivencia. 

Cada ser vivo asume un rol en la conservación y cuidado del equilibrio como valor in-

trínseco. La relevancia existencia (vital) es de ambos, de la humanidad y la naturaleza. 
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De esta manera, la ética medioambiental será capaz de situar al ser humano como 

integrante del mundo natural, hacer de él un sujeto sensible y responsable en el cuidado 

de la relación que la vida humana establece con la vida natural, y, de ese modo, al valor 

instrumental que se le atribuye a la naturaleza (en la satisfacción de necesidades) se su-

mará el atribuirle un valor en sí misma como soporte de vida, una vida no solo reducida 

a la existencia humana sino a la existencia del ecosistema como totalidad (Legorreta et 

al., 2010).  

 

En el marco ético medioambiental se posicionan la teoría de la responsabilidad 

(Hans Jonas) y la teoría extensionista (Peter Singer): la responsabilidad exige respuestas 

objetivo-subjetivas del ser humano ante sus intervenciones en la naturaleza; la extensión 

implica ampliar los horizontes de la moralidad más allá de la condición humana, e incluir 

a quienes tienen la condición de no humanos (Legorreta et al., 2010). 

 

En suma, desde la mirada de Legorreta la ética ambiental es una opción de regu-

lación y creación de bases requeridas por un ideal de convivencia armónica, equilibrada 

y justa entre seres humanos y naturaleza. Por lo tanto, lo ético no solo abarca lo humano 

sino también la existencia toda de todo ser vivo (animales, plantas), seres excluidos por 

una ética tradicional, que no los consideró como sujetos morales (Pabón et al., 2013).  

 

La reflexión ética ambiental debe orientarse desde una perspectiva ligada al desa-

rrollo humano, y corresponde a las escuelas transformarse en espacio de construcción y 

práctica de esta reflexión, una de estas instituciones, la universidad (Guzmán, 2013). 

Debe considerarse que a “la ética atañe la reflexión en torno a la responsabilidad hacia 

otros y a los derechos que podemos esperar ejercer” (Guzmán, 2013, p. 6). Una ética 
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ambiental es biocéntrica, en el sentido que valora la vida (humana, animal, vegetal), se 

distancia de la ética antropocéntrica que prioriza la vida humana e instrumentaliza a la 

naturaleza. El biocentrismo prioriza a todo ser vivo. Se deriva, entonces, que la conviven-

cia no solo implica la relación humano-humano, sino humano-naturaleza, una ética am-

biental se funda en la relación vida-vida. Lo ambiental no se reduce a la naturaleza como 

existencia ajena a la vida humana, sino como vida integrada e integral.   

 

La ética ambiental se asocia también con el sentido de la ecología profunda en que 

las vidas (humana y no humana) tienen valor en sí mismas, y el cambio de actitud ante la 

naturaleza tiene raíces filosóficas, pues depende de la visión del mundo que se disponga, 

y aún más, no existe una ética ambiental (de inherencia de vida) ligada a una ética del 

desarrollo (de coherencia de vida) (Guzmán, 2013). 

 

Desde un análisis socioecológico, Lecaros (2013) plantea un conjunto de catego-

rías éticas aplicables al problema ambiental contemporáneo: (a) el principio de respon-

sabilidad, equivalente del cuidado de los seres vulnerables, de los seres actuales y futuros; 

(b) el principio de justicia ecológica, en sus modalidades de justicia global (atención de 

la desigualdad socioeconómica en el mundo), justica intergeneracional (atención de las 

generaciones futuras), justicia interespecífica (“hospitalidad biosférica hacia los otros se-

res vivos”; (c) el concepto ético-político de ciudadanía ecológica, aplicable a la vida de 

la sociedad global. La mirada socioecológica de Lecaros sitúa el problema de la ética 

ambiental en un espacio multidimensional donde la vida misma (humanidad, naturaleza) 

está atravesada por variables sociales, económicas y políticas. La búsqueda de la convi-

vencia como clave de vida conlleva encontrar puntos de encuentro entre estas distintas 

variables.  
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Pabón et al. (2015) examinan las relaciones de acuerdo y desacuerdo que en el 

marco de la ética ambiental se generan entre la ecología, el ambientalismo y el desarrollo 

sostenible. Sitúan la ética ambiental como un enfoque racional de los problemas morales 

concernientes al medio ambiente.  

 

Siguiendo a Franco (2009), plantean una diferencia sustantiva entre una ética eco-

lógica y una ética medioambiental. La ética medioambiental se interesa por el “uso del 

medio ambiente”, hace prevalecer los intereses humanos conectados con el “uso adecuado 

de los recursos” para asegurar el sentido de calidad de vida de las generaciones actuales 

y futuras. La ética ecológica, por su parte, alude al hecho que los seres humanos tienen 

potencialidades de valores morales en vínculo con un todo biótico. Se deriva, en conse-

cuencia, que se está antes dos modos de entender la relación reflexivo-valorativa del ser 

humano con la naturaleza: o bien predomina la atención al uso bienintencionado de los 

recursos naturales (ética medioambiental), o bien se impone la valía de todo ser vivo (ética 

ecológica) (Pabón et al., 2015).  

 

En suma, los fundamentos y sus respectivas categorías y autores se muestran en 

la Figura 1. 

 

Figura 1 

Fundamentos del modelo de escuela saludable 
 

 

Fundamento psicológico 

 
 

Fundamento pedagógico Fundamento ético 

Teoría sociocultural  

 

Vygotsky (1979) 

Enfoque de educación ambiental  

 

Minam (2015) 

Enfoque de ética ambiental  

 

Legorreta et al. (2010) 

 

[Aprendizaje] 
 

 

[Escuela-salud] 

 

[Convivencia] 
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1.3. Marco conceptual 

 

Cultura ambiental 

 

La cultura ambiental establece parámetros de relación y reproducción social res-

pecto a la naturaleza (Miranda, 2013, p. 95). La cultura ambiental define la relación 

humana con la naturaleza, un vínculo mediado por los diferentes estilos, costumbres 

y condiciones de vida sociales, con identidad propia, basada en” tradiciones, valores 

y conocimientos” (p. 96). La cultura ambiental, en ese sentido, es un modo de rela-

ción, representación y acción humana con el mundo natural, el ambiente no queda 

establecido como una existencia en sí misma sino como una construcción simboli-

zada por el comportamiento, conocimiento y valoración humana. 

 

Conducta ambiental 

 

Álvarez-Risco et al. (2018), recoge la definición formulada por Axelrod y Lehman, 

1993: la conducta ambiental se expresa en las acciones de preservación ambiental, 

implica un conjunto de acciones conscientemente realizadas por la persona, a fin de 

“disminuir el impacto negativo de las actividades humanas sobre el ambiente y me-

jorar su calidad” (p. 32). La conducta ambiental es prosocial, busca promover el 

bienestar de las personas en todo ámbito de vida social. Las conductas ambientales 

se expresan como actitudes y capacidades de las personas más los factores contex-

tuales. Son componentes de la conducta ambiental: la reutilización y reciclaje, el 

ahorro de recursos y la compra ambiental (pp. 33-34). Como factores asociados a 

la conducta ambiental intervienen variables situacionales y variables disposiciona-

les (p. 34). 
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Educación ambiental 

 

Según Sierra (2012), la educación ambiental es la educación para el desarrollo sos-

tenible, surgió como alternativa al deterioro del medio ambiente, es un proceso for-

mativo que pasa del estudio de la naturaleza sobre la base del conocimiento a la 

comprensión de la naturaleza desde la fuerza y fuente de las actitudes, busca “ge-

nerar actitudes correctas respecto al Medio Ambiente” (p. 18). La educación am-

biental es el séptimo propósito específico del Programa sobre el Hombre y la Bios-

fera (1971). La educación ambiental es un proceso mediador que aspira a un vínculo 

óptimo del hombre con el entorno. En 1994 se propusieron tres áreas de interés de 

la educación ambiental: reorientarse hacia el desarrollo sostenible; aumentar la con-

ciencia pública; fomentar la capacitación (p. 19). 

 

Principios de educación ambiental 

 

La UNESCO, en la Conferencia de Belgrado Ambiental, en 195, propuso que el ob-

jetivo de la educación ambiental consiste en preparar a una población que conozca 

y se preocupe por el medio y los problemas relacionados con él; una población 

informada, con habilidades, inclinación, inspiración y sentimiento de obligación de 

trabajar exclusivamente y en general para cuidar y prevenir los problemas actuales. 

Asimilar lo ecológico en el movimiento cotidiano implica aceptar una situación 

epistemológica y axiológica hacia el medio y sus conexiones. Además, implica asu-

mir una obligación que no se puede asignar. Aquí entra en juego la educación am-

biental. Este estándar teórico ha ido avanzando y, a partir de ahora, las conexiones 

entre los ángulos monetario, biológico y socio-cultural se presentan para conseguir 
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cuestiones naturales y avanzar hacia la posibilidad de una mejora sostenible que 

asegure una satisfacción personal para los actuales y los futuros.  

 

Áreas verdes 

 

Las área verdes son espacios dedicados a estancias agroforestales para crear y dar 

seguridad a los campos y cultivo. Las regiones verdes asumen un rol vital en que se 

disminuya el impacto de los viveros y en la orientación del medio ambiente, debido 

a su interacción con la fotosíntesis, donde ingieren dióxido de carbono y producen 

oxígeno. Es vital vigilar y ampliar estas regiones, que son un sumidero de una de 

las sustancias superagotadoras de la capa de ozono. Los sistemas biológicos de los 

bosques y regiones verdes revitalizan los arroyos y manantiales, son fuente de se-

guridad y alimento para la vida indómita, los espacios de recreación, etc. 

(Birdlist.org, 2000). 

 

Residuos sólidos 

 

Los residuos fuertes son cualquier desecho, basura u otro material que se desecha 

(materiales fuertes, semifuertes, fluidos y vapores en compartimentos). En términos 

generales, el vertido imprevisible de residuos fuertes puede hacer que se arriesgue 

el área local y su circunstancia actual, provocando que se contaminen las aguas 

superficiales y subterráneas, del suelo y del aire, el menoscabo del escenario y la 

multiplicación de roedores, bichos y posibles portadores de enfermedad. Son resi-

duos naturales, residuos alimentarios, pilas, que contaminan por su contenido en 

cadmio y mercurio; vidrio, tarros, plástico, papel, carbón y, además, residuos de 
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clínicas médicas, por ejemplo, agujas, apósitos o diferentes sustancias y elementos 

utilizados anteriormente (Restrepo y Málaga, 2001). 

 

Escuela saludable 

 

La idea de una escuela sólida o saludable está relacionada con el espacio topográ-

fico, la alteridad y los aspectos positivos del área local de instrucción. Es un enfoque 

instructivo en que los alumnos logran una mejora orgánica, entusiasta y social en 

un clima de prosperidad institucional y pública, creando formas de vida sólidas, en 

un todo común con sus familias, instructores, personal de la escuela y área local. 

Según Cárdenas et al., (2010), la escuela saludable es una estrategia derivada de la 

Carta de Otawa (1986), en que se plantea que la salud creado y vivido en la vida 

cotidiana, centros de enseñanza, centros laborales y de recreación (p. 429). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS Y MATERIALES 

 

 

 

2.1.  Procedimientos 

 

El estudio tuvo dos etapas procedimentales:  

 

• Una primera etapa de diagnóstico situacional, en que mediante encuesta 

aplicada las unidades de análisis de la muestra se determinó el sistema de 

necesidades formativas ambientales (brechas en la cultura ambiental). 

 

• Una segunda etapa de construcción del modelo de vida saludable mediante 

la sistematización teórica sociocultural, pedagógica y ética, con orienta-

ción hacia la constitución de los componentes formativos. 

 

2.2.  Diseño  

 

El diseño de estudio fue descriptivo-propositivo, con enfoque mixto, cuantitativo 

en la etapa descriptiva y cualitativo en la etapa cualitativa. 

 

 

R <--------- O <-------- D ----------------> P 

 

             T 

R:  Realidad observada 

O:  Observación de las dificultades de la realidad 

D:  Diagnóstico 

P:  Propuesta 

T:  Teorías sistematizadas 
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2.3.  Población muestral 

 

La población muestral la integraron 15 estudiantes y 3 docentes, de tercer ciclo de 

Educación, Ciencias Naturales, 2020-I (Oficina de Procesos Académicos, FACHSE). Los 

estudiantes fueron elegidos con criterio de conveniencia por cursar una carrera similar a 

la carrera de la investigadora. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección   

 

Técnicas primarias y secundarias. Las técnicas primarias fueron la encuesta y la 

entrevista, instrumentadas respectivamente en una guía de encuesta y una guía de entre-

vista (anexos A, B). La encuesta permitió registrar datos a través de la observación indi-

recta de hechos, con el aporte de los encuestados (Casas et al., 2003). La entrevista se dio 

como diálogo coloquial o comunicación interpersonal (Díaz-Bravo, 2013, p. 163). La téc-

nica secundaria fue el fichaje instrumentada en fichas bibliográfica, textual y de comen-

tario. 

 

 

 Técnicas Instrumentos 

 

Primaria 

 

Encuesta 
Guía de encuesta 

Pauta de registro de encuesta 
 

Entrevista 
Guía de entrevista 

Pauta de registro de entrevista 

 

Secundaria 

 

Fichaje 

Bibliográfica 

Textual 

De comentario 

 

2.5.  Materiales y equipos  

 

Los materiales fueron blocks de notas, papel bond, portafolio. 

Los equipos empleados fueron computadora, teléfono celular, fotocopiadora. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1.   Resultados 

 

 Los resultados son de dos órdenes: resultados descriptivos o diagnósticos (situa-

ción-problema, identificación fáctica) y resultados propositivos o pronósticos (propuesta-

solución, construcción teórico-práctica). 

 

3.1.1. Resultados descriptivos: diagnóstico de cultura ambiental 

 

 

En acciones y actitudes ambientales 

 

 El 87 % de estudiantes dice que no guarda el papel reutilizado en casa. Solo el 13 

% reutiliza el papel. El 67 % de estudiantes afirma que en el momento en que necesita 

sacar algo de la nevera no la cierra. El 33 % dice que realmente sí la cierra luego de haber 

sacado lo que necesita. El 67 % de estudiantes dice no utilizar salpicaduras para aromati-

zar el lugar donde se encuentra. El 80 % de estudiantes dice que por lo general no en-

ciende las luces de casa. El 67 % afirma que cuando va a limpiar, por lo general consumen 

una gran parte del día. El 73 % afirma que, en el caso de que tengan en sus manos las 

cubiertas de algo que han comido en ese momento, lo desechan en cualquier lugar en el 

que se encuentren. El 80 % de los estudiantes asevera que mientras se asean los dientes 

dejan correr el agua hasta el momento en que dejan de cepillarse. Se advierte que los 

porcentajes de acciones y actitudes no realizadas en función de lo socialmente esperable 

con el ambiente son altos, marcado y manifiestos en lo declarado por los estudiantes uni-

versitarios. 
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 Asimismo, acerca de las acciones y actitudes ambientales en el entorno, el 80 % 

de estudiantes manifiestan que no cuidan el medioambiente. El 80% tiene una visión im-

parcial y desinteresada de la contaminación de las vías fluviales, el aire y el suelo de 

nuestro país. El 87 % de estudiantes cree que la contaminación auditiva sonora es un 

problema poco importante. El 13 % de estudiantes tiran la basura al suelo y no en los 

contenedores de residuos. El 90 % escuchan clases entre la basura y el desorden. Los 

estudiantes no son conscientes que las áreas verdes es el reflejo de la vida de la naturaleza. 

El 100 % de estudiantes indica la falta de tachos de colores para los residuos sólidos. 

  

 Fácticamente, por consiguiente, se constata una débil cultura ecológica de los es-

tudiantes, no se detectan capacidades ni actitudes para interiorizar una relación adecuada 

de la persona con su entorno. No hay una expresa conexión entre las acciones y actitudes 

del estudiantes con las condiciones y disposiciones del ambiente, tanto en espacios do-

mésticos propios (casa) como en espacios comunales e institucionales propios (aula, uni-

versidad). Por lo tanto, los modos de relación no adecuada con el ambiente se dan en 

ámbitos diversos de vida cotidiana. 

 

 Se identifica, entonces, que los estudiantes diagnosticados no despliegan compor-

tamientos (acciones) y sentimientos (actitudes) insertas en una cultura ambiental. Esta 

situación es indicativa y significativa respecto a una brecha sentida en la configuración 

integral del estudiante universitario, pues a contraparte de los consensos, objetivos y po-

líticas internacionales e institucionales respecto a una mejor interacción con la naturaleza 

desde todo ámbito social, el espacio de formación del estudiante muestra una ausencia 

marcada en tópicos y acciones educativas ambientales. La formación universitaria, en su 

realización práctica, carece de un eje transversal educativo ambiental. 
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En cultura ambiental 

 

El 100 % de los estudiantes no muestran percepciones o conceptos respecto a la 

cuestión de los residuos sólidos. La relación con el ambiente implica disponer de un saber, 

hacer y ser ambiental, dimensiones que configuran una cultura ambiental que no se ad-

vierte en los desempeños sociales de los estudiantes. En este espacio se muestra la debi-

lidad de la cultura ambiental en sus dimensiones conceptuales y actitudinales, es decir, el 

ambiente, la naturaleza mediada por un sistema categorial y conceptual que permita su 

interiorización reflexiva, y la naturaleza mediada por un sistema de valores y actitudes 

que facilite su interiorización afectiva. Ambos sectores de la ideal cultura ambiental como 

dimensión de la integralidad del estudiante no han logrado constituirse en su formación.    

 

En liderazgo ambiental 

 

El 100 % de los estudiantes no han realizado acciones académicas respecto al tema 

de la cultura natural. Por dos razones: (a) la ausencia de información acerca de temas 

ambientales; (b) participación en una práctica enseñanza distante de los problemas senti-

dos de la naturaleza. El espacio institucional universitario, por lo tanto, no genera las 

condiciones formativas para construir un liderazgo ambiental desde los mismos procesos 

docentes.  

 

Es pertinente trazar una proyección hacia una institución sólida que incluya a los 

estudiantes, docentes y autoridades para que participen de manera deliberada y confiable 

en el proceso de preservación y “moral ecológica”, entendiendo la moral como la “acep-

tación de una conducta hacia rutinas benéficas para monitorear y restablecer el clima que 

trabajen con una concurrencia sólida y agradable con la naturaleza”. 
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En acción docente 

 

Los educadores no son creativos ni compromisivos en materia de cultura natural, 

tampoco logran cooperar, acompañar u orientar a los estudiantes en los temas ambienta-

les. La acción docentes dista de la cultura ecológica como contenido e intención forma-

tiva. El 100 % de los estudiantes dice que esta realidad formativa es así.  

 

A partir de las actitudes ambientales, la falta de respeto por las áreas verdes, la 

displicencia institucional, la falta de cultura ambiental, de liderazgo ambiental, y el 

desempeño de docentes sin perspectiva histórica da lugar a un escenario real con necesi-

dades en la acción docente.  

 

La dimensión hombre-naturaleza no está convertida en un eje transversal práctico 

de la docencia y, de este modo, la formación del estudiante queda debilitada y desconec-

tada de una dimensión clave de la ciudadanía. Estas condiciones fácticas justificaron cua-

lita y cuantitativamente la situación-problema. 
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3.1.2. Resultados propositivos: propuesta modélica de escuela saludable 

Figura 2 

Modelo de escuela saludable 

MODELO DE ESCUELA SALUDABLE PARA MEJORAR LA CULTURA AMBIENTAL DE ESTUDIANTES DEL TERCER CICLO,  

CARRERA DE EDUCACIÓN, CIENCIAS NATURALES, UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” DE LAMBAYEQUE 
 

Constitución del modelo: componentes  
 

Estado real Estado ideal 
 

Necesidad formativa ambiental 
 

Propósito formativo ambiental 

Líneas de acción ambiental 
Línea de acción 1 

Gestión institucional de la cultura ambiental 
Línea de acción 2 

Gestión pedagógica de la cultura ambiental 
Línea de acción 3 

Gestión de ecoeficiencia de la cultural ambiental 

Actividades Sesiones Actividades 
 

Actividad 1 

 

Conformación del 

Comité Ambiental  

de Docentes 

 

 

Actividad 2 

 

Asistencia a capaci-

taciones interinsti-

tucionales 

 

 

Actividad 3 

 

Incorporación de 

la educación am-

biental en el Plan 

de Estudios. 
 

 

Sesión 1 

 

Usamos adecua-

damente el re-

curso hídrico 

 

 

Sesión 2 

 

Aprendamos a 

gestionar los 

residuos sóli-

dos 
 

 

Sesión 3  

 

Evitemos 

contaminar  

el aire 

 

 

Sesión 4 

 

Contaminación 

sonora 

 

 

Actividad 1 

 

Formación  

de Brigada  

Ecológica  

Universitaria 

 

Actividad 2 

 

Proyectos 

Innovadores  

Universitarios 

 

 

Actividad 3 

 

Acciones  

ambientales  

universitarias 

 

 

Intención 

 

Intención 

 

Intención 

 

Intención 

 

Intención 

 

Intención 

 

Intención 

 

Intención 

 

Intención 

 

Intención 
 

Institucionalizar el 

componente de edu-

cación ambiental en 

el plan de estudios. 

 

 

Fortalecer y consolidar 

la gestión institucional 

en tema ambiental.   

 

 

Establecer alianzas 

estratégicas con insti-

tuciones públicas y 

privadas que trabajan 

el tema de conserva-

ción y preservación 

del medio ambiente. 

 

 

Crear conciencia so-

bre el valor e impor-

tancia que tiene el 

agua. 

Promover e implan-

tar una cultura en el 

uso eficiente y ra-

cional del agua. 
 

 

Generar cambios 

de actitud en la 

comunidad uni-

versitaria, orien-

tadas hacia la 

conservación del 

medio ambiente. 

 

 

Fortalecer la 

conciencia am-

biental de la 

comunidad uni-

versitaria. 

 

 

Identificar y regis-

trar todas las fuen-

tes de emisiones 

contaminantes de 

competencia muni-

cipal. 

 

 

Motivar mediante 

diferentes métodos 

y estrategias, la par-

ticipación de los es-

tudiantes en el me-

joramiento del en-

torno ambiental 

 

Elaborar, planificar 

y ejecutar proyec-

tos innovadores 

ambientales que 

respondan al diag-

nóstico institucio-

nal ambiental. 

 

 

Sensibilizar a do-

centes y estudiantes 

sobre la importan-

cia de la cultura 

ambiental 

Evaluación 
 
 

 
 

 
 

Teoría sociocultural 

Vygotsky (1979) 

Enfoque de educación ambiental  

Minam y Minedu (2015) 

Enfoque de ética ambiental  

Legorreta et al. (2010) 

[Aprendizaje] [Escuela-salud] [Convivencia] 

Fundamento psicológico Fundamento pedagógico Fundamento ético 

Fundamentación del modelo: fundamentos 
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El modelo de escuela saludable es la opción formativa construida propositiva-

mente con proyecciones de incidencia y reversión de la situación identificada, es decir, 

se elabora para mejorar la cultura ambiental de estudiantes universitarios lambayecanos. 

El modelo tiene sentido formativo, se elabora para mediar en el desarrollo de las relacio-

nes del ser-humano con el ser-naturaleza, dimensión central del estudiante como per-

sona-ciudadano. El modelo conlleva una propuesta de intervención integral en que parti-

cipan formativamente las dimensiones humana, natural y social, situadas en la relación 

aprendizaje-salud-convivencia.  

 

El concepto de modelo se sitúa en la delimitación planteada por Jara (2008) dentro 

de la relación entre modelo educativo y pedagógico. El modelo de escuela saludable tiene 

elementos de un modelo educativo en tanto que es “una visión sintética de teorías o en-

foques pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores en la sistematiza-

ción del proceso de enseñanza aprendizaje” (p. 1), y, asimismo, tiene elementos de un 

modelo pedagógico en la medida en que “es una construcción teórica orientada a inter-

pretar, diseñar y transformar la actividad educativa, fundamentada en principios científi-

cos e ideológicos, en respuesta a una necesidad histórica completa” (p. 3).  

 

Modelar es sistematizar tanto aspectos teóricos (fundamentos) como aspectos 

prácticos (componentes), en este caso, es un quehacer mediador para generar acciones 

educativas desde las concepciones educativas. Los modelos son constructos teórico-prác-

ticos, representan un realidad para proyectar su transformación. La modelación educati-

vas tiene una finalidad práctica.   
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Bajo esta delimitación conceptual de modelo, el sentido de la escuela saludable 

se diseña acorde con la idea de generar estilos de vida saludable dentro de ambientes y 

culturas saludables; es una estrategia alineada con el proceso internacionalmente cono-

cido como “Escuelas Promotoras de la Salud”, dentro de un proceder social holístico, 

integral y comunitario (Lamus et al., 2003, p. 18).  

 

El modelo de escuela saludable vincula el espacio educativo (escolar, universita-

rio) y la salud de los actores educativos (estudiantes, docentes, autoridades); es un modelo 

que busca formar una cultura ambiental, incide en las dimensiones reflexivo-actitudinales 

de los estudiantes acerca de sus comportamientos y sentimientos con el ambiente, con su 

naturaleza. El modelo de escuela saludable actúa como una construcción teórico-práctica, 

es decir, sistematiza un saber para situarlo dentro de un hacer. 

 

En su organización, el modelo tiene dos formantes generales: la fundamentación 

del modelo y la constitución del modelo. La fundamentación sistematiza precisamente las 

bases o fundamentos modélicos de orden psicológico (aprendizaje), pedagógico (salud) y 

ético (convivencia). La constitución estructura los componentes: estado real (necesidades 

formativas), estado ideal (propósitos formativos), líneas de capacitación (gestión institu-

cional, gestión pedagógica, educación de ecoeficiencia). Las líneas se desarrollan en se-

siones y actividades.   

 

Los fundamentos del modelo integran el aprendizaje en sentido sociocultural, la 

salud como estado de bienestar humano promovido desde la escuela y la convivencia 

como armonía entre seres humanos y naturaleza. En los fundamentos se integran las ca-

tegorías aprendizaje, la salud y la convivencia. 
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3.1.3. Constitución del modelo 

 

La constitución del modelo establece los componentes estructurales formativos, 

un sistema de elementos dinámicamente articulados que movilizan el proceso forma-

tivo. Los componente son formativos son el estado real, el estado ideal y las líneas de 

acción ambiental con sus respectivas sesiones y actividades.  

 

Las líneas de acción ambiental son 3: gestión institucional, gestión pedagógica y 

educación de ecoeficiencia, y en conjunto actúan como proceso en acción orientado ha-

cia el logro del propósito formativo ambiental (estado ideal) cuyo logro implica, a la 

vez, la atención de la necesidad formativa ambiental (estado real). 

 

Las líneas de acción ambiental desarrollan la cultura ambiental desde tres frentes 

de acción formativa posicionados y articulados con la gestión y educación. La gestión no 

solo plantea la participación de los actores educativos (gestión pedagógica) sino también 

de los actores institucionales en general (gestión institucional).  

Figura 3 

Componentes formativos del modelo 
 

I 

Estado real 

II 

Estado ideal 
 

 

Necesidad formativa ambiental 

 

 

 

Propósito formativo ambiental 

III 

Líneas de acción ambiental 

 

Línea de acción ambiental 1 

Gestión institucional  

de la cultura ambiental 

 
 

 

Línea de acción ambiental 2 

Gestión pedagógica  

de la cultura ambiental 
 

 

Línea de acción ambiental 3 

Educación de ecoeficiencia  

cultural ambiental 

Actividades Sesiones Actividades 
   

IV 

Evaluación 
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Estado real: necesidad formativa ambiental 

 

Las necesidades formativas ambientales se focalizan en las acciones y actitudes 

ambientales (descuido ambiental / desinterés ambiental), en la cultura ambiental (saber, 

ser y hacer ambientales debilitados), en el liderazgo ambiental (ausencia y distancia de 

acciones ambientales concretas) y en la acción docente (transversalidad ambiental au-

sente). Son las mismas situaciones identificadas en su manifestación fáctica a partir del 

diagnóstico realizado.  

 

En la cultura ambiental no solo se distingue la contaminación como uno de sus 

temas centrales, sino también se atiende las dimensiones sociales, económicas y políticas 

relacionadas con la mejora social, con una mirada más integradora y holística que no mire 

el problema de la naturaleza como un aspecto desligado de las dimensiones sociales y 

humanas.  

 

En el ambiente universitario se necesita promover formas de comportamiento y 

apegos que favorezcan una vida sana respaldada en el cultivo de normas básicas de bie-

nestar concretas: limpieza, cuidado del cuerpo, trabajo real, preocupación por el clima y 

el sustento. La educación y el bienestar están estrechamente relacionados e influyen en 

toda la sociedad.  

 

En el estado real la competencia natural de los estudiantes diagnosticados presenta 

un conjunto de brechas formativas establecidas como necesidades formativas ambienta-

les, alineadas en el siguiente orden: necesidades en las acciones y actitudes ambientales, 

en la cultura ambiental, en el liderazgo ambiental y en la acción docente. 
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Estado ideal: propósito formativo ambiental 

 

El propósito formativo ambiental se expresa en la proyección del desarrollo de la 

competencia ambiental, entendida como capacidad para incorporar la información y las 

habilidades y axiologías ecológicas en conocimientos, sentimientos y comportamientos 

adecuados en el vínculo humano/naturaleza. El propósito formativo bosqueja un estado 

ideal como instancia transformada de la necesidad formativa ambiental expresada en el 

estado real. Dicho propósito establece el sentido intencional (formativo) de la propuesta.  

 

La proyección de un estado ideal formativo sintoniza con el objetivo de diseñar 

un modelo de escuela saludable para tender hacia la mejora de la cultura ambiental de los 

estudiantes universitarios lambayecanos. Concretamente, el estado ideal formativo se ex-

presa en la transformación prevista de la cultura ambiental en los estudiantes referidos. 

 

El propósito formativo ambiental prevé la transformación y logros en las acciones 

y actitudes ambientales, la cultura ambiental, el liderazgo ambiental y la acción docente, 

pues estos aspectos fueron caracterizados en su manifestación fáctica, y la acción ideal 

sobre ellos justifica la condición práctica del modelo.  

 

El propósito formativo se articula con la mejora de la cultura ambiental propia-

mente universitaria, hacer del estudiante universitario un actor social relevante, con agen-

cia en el desarrollo de la vinculación humano/naturaleza. Se trata de una acción coherente 

con los objetivos nacionales y mundiales de mejora de la calidad de vida con base en el 

conocimiento y comportamiento ambiental. Cultura implica conocer, sentir y hacer como 

parte del todo ambiental. 
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Líneas de acción ambiental 

 

Las líneas de acción ambiental contienen las dimensiones a seguir en las activida-

des ambientales, orientadas al logro de los propósitos y a la consiguiente transformación 

de las necesidades. Se plantea tres líneas de acción ambiental nucleadas por la gestión 

(figura 4). 

 

Figura 4 

Líneas de acción ambiental 
 

 

Línea de acción ambiental  

1 

 

Gestión institucional  

de la cultura ambiental 

 

 

Línea de acción ambiental  

2 

 

Gestión pedagógica  

de la cultura ambiental 

 

Línea de acción ambiental  

3 

 

Gestión de ecoeficiencia  

cultural ambiental 

 

Las líneas son direcciones diferenciadas que asume un proceso formativo en su 

desarrollo, es el mismo proceso, pero con dimensiones o variantes en las condiciones de 

su despliegue o dinámica. Se desarrolla la gestión de la acción ambiental en tres direccio-

nes de acción: institucional, pedagógica y ecoeficiencia. 

  

La gestión institucional de la cultura ambiental se relaciona con aspectos organi-

zativos, de establecimiento de lineamientos y políticas que unifican las intenciones y ac-

ciones ambientales (saber, hacer, ser). La gestión pedagógica de la cultura ambiental se 

conecta con los aspectos propiamente formativos, la puesta en actos educativos de los 

lineamientos institucionales. La gestión de la ecoeficiencia de la cultura ambiental se ex-

presa en la ejecución de proyectos concretos de comportamiento-conocimiento-senti-

miento ambiental, prácticas concretas que generen cambios integrales en la cultura am-

biental de los estudiantes universitarios. 
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Línea de acción 1: gestión institucional de la cultura ambiental 

  

La gestión institucional de la cultura ambiental es el marco organizacional en la 

conformación de los conocimientos (conocer ambiental), comportamientos (hacer am-

biental) y actitudes (ser ambiental) (figura 5).  En relación con la gestión universitaria, 

Torres, citado por Delgado (2004), señala que la comunidad universitaria decide y asume 

responsabilidades y consecuencias de la vía decidida para promover reformas parciales o 

integrales articuladas con las urgencias, recursos, cambio y compromiso de sus actores 

integrantes.  

 

La gestión universitaria se posiciona en la responsabilidad ambiental con un en-

foque de sostenibilidad como factor central de su planificación estratégica. La universidad 

responde proactivamente ante los problemas sociales, con ello, atiende adecuadamente a 

los objetivos organizacionales, traza sus propias acciones de cultura organizacional en 

función de una esperable gestión ambiental, desarrolla competencias ambientales que les 

permita a sus actores interiorizar y efectuar un comportamiento ético. 

 

Las actividades concretas de gestión institucional implican la conformación del 

Comité Ambiental de Docentes (intención: institucionalizar el componente educativo am-

biental en el plan de estudios); la asistencia a capacitaciones interinstitucionales (inten-

ción: fortalecer y consolidar la gestión institucional en tema ambiental); la incorporación 

de la educación ambiental en el Plan de Estudios (intención: establecer alianzas estraté-

gicas con instituciones públicas y privadas en temas de conservación y preservación am-

biental). 

 

https://www.redalyc.org/journal/880/88049677003/html/#redalyc_88049677003_ref4
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Según Cárdenas (2013), en las universidades peruanas, la dimensión ambiental 

enfatiza la responsabilidad social, rol que habría de ser asumido por el comité ambiental, 

cuyo objetivo es “la promoción, gestión, coordinación y supervisión de los procesos de 

incorporación ambiental en las funciones sustantivas (docencia, investigación, extensión 

y gestión)”. De esta manera, lo ambiental toma el rol de eje que atraviesa las funciones 

universitarias, no es un contenido yuxtapuesto sino incorporado en los proceso universi-

tarios donde se transmite, produce, extiende y gestiona el saber. Esta labor articuladora la 

lidera y conduce el comité ambiental, su tarea última es convertir la dimensión ambiental 

en un componente de la responsabilidad social universitaria.    

 

Espejel et al. (2011), a su vez, destacan la jerarquía del comité ambiental (docen-

tes, directivos, administrativos, instituciones ambientales) en la implementación de las 

tareas programadas. Esta percepción amplia la conformación del comité ambiental, en el 

sentido de no presentarlo solamente como una unidad universitaria interna sino principal-

mente externa, que conglomere y vincule acciones de agentes universitarios y comunita-

rios. 

 

Stubbs y Cocklin (2008), consideran que los estudiantes deben conocer los con-

ceptos de ambiente y sustentabilidad para integrarlos en la vida profesional, e incluso, 

considerarlos en la capacitación, pues en los cambios didácticos de aula se concretan las 

innovaciones curriculares.  

 

La Hogeschool-Universiteit Brussel diseñó un manual y un método para integrar 

el desarrollo sustentable en los planes de estudio. Puso atención en las carreras de inge-

niería comercial (licenciatura, maestría). Su intención fue motivar a los maestros para que 
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incorporen el tema ambiental en las materias y en las sesiones con sus estudiantes (Ceu-

lemans y De Prins, 2009).  

 

El tema ambiental es emergente en los espacios curriculares, requiere de acciones 

grupales, comisiones, comités, articulados por un trabajo colaborativo de pequeños gru-

pos (Moreno, 2011), la relación docente-estudiante están llamados a conformar un eco-

sistema que aplica y desarrolla las propuestas formativas diseñadas (Domínguez et al., 

2011). 

 

Figura 5 

Contenidos de la gestión institucional de la cultura ambiental 
  

Gestión institucional  

del saber ambiental 

Gestión institucional  

del hacer ambiental 

Gestión institucional  

del ser ambiental 
 

[Conocer] 
 

 

[Hacer] 
 

 

[Ser] 
 

 

Temas de cultura ambiental 
 

 

Actividades de cultura ambiental 

 

Actitudes de cultura ambiental 

 

Educación ambiental 

 

Educación para la salud y la 

calidad de vida. 

 

 

 

 

Conformación del Comité Am-

biental de Docentes  

 
Intención: Institucionalizar el com-

ponente de educación ambiental en el 

plan de estudios. 

 

Asistencia a capacitaciones interi-

nstitucionales 

 

Intención: Fortalecer y consolidar la 

gestión institucional en tema ambien-

tal.   

 

Incorporación de la educación 

ambiental en el Plan de Estudios 

 
Intención: Establecer alianzas estra-

tégicas con instituciones públicas y 

privadas que trabajan el tema de con-

servación y preservación del medio 

ambiente. 
 

 

Ser solidario con el bienestar y 

la calidad de vida presente y fu-

tura.  

 

Ser partícipe de las acciones 

institucionales ambientales. 

 

Ser respetuoso de toda forma de 

vida. 

 

(Minedu, 2016, p. 25) 
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Línea de acción 2: gestión pedagógica de la cultura ambiental 

 

La gestión pedagógica de la cultura ambiental es el proceso de acción educativa 

en la conformación de los conocimientos (saber ambiental), comportamientos (hacer am-

biental) y actitudes (ser ambiental) a través de un sistema de cuatro sesiones formativas 

(figura 6).   

 

Figura 6 

Sistema de sesiones 
 

 

Sesión 4 

Contaminación sonora: cómo evitarlo 

 

 

Sesión 3 

Contaminación del aire: cómo evitarlo 

 

 

 

Sesión 2 

Residuos sólidos: gestión adecuada 

 

 

 

Sesión 1 

Recurso hídrico: uso adecuado 

 

 

 

 

Las sesiones formativas siguen un orden secuencial o eslabonado, se diferencian 

en que cada uno aborda un tema ambiental específico: uso adecuado del recurso hídrico 

(sesión 1), gestión adecuada de los residuos sólidos (sesión 2), modos de evitar la conta-

minación del aire (sesión 3) y modos de evitar la contaminación sonora (sesión 4). Cada 

sesión se centra en la atención formativa de un problema ambiental específico. Las sesio-

nes tienen un objetivo puntual en torno del cual se efectúa un proceso de motivación, 

desarrollo, cierre y evaluación. Las sesiones buscar interiorizar los saberes (conocer, ha-

cer, ser) desde casos problemáticos en la realidad y experiencia ambiental cotidiana. 
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Sesión 1 

Recurso hídrico: uso adecuado 

 

Situación 

Los bienes del agua son los cursos de agua que existen en el mundo, desde los mares hasta los arroyos, 

lagos, riachuelos y estanques de marea. El agua es uno de los numerosos bienes normales inagotables 

que da la naturaleza y se la utiliza constantemente en las rutinas habituales de la vida familiar y pública, 

en la limpieza, cultivo doméstico y uso moderno, vital para la existencia humana. El agua es fundamental 

para la sostenibilidad medioambiental.  

 

Existe una acelerada degradación del agua, disminución de las corrientes de agua, sobreexplotación de 

los manantiales a un ritmo superior al de la renovación regular, hechos que causan la disminución de 

agua de calidad, accesible, y hace que se produzcan choques entre sus utilizaciones y los problemas 

naturales. 

 

 

Intención 

Ser consciente del valor e importancia del agua.  

Impulsar una cultura de uso adecuado, eficaz y racional del agua. 

 

 

Motivación 

Registro de asistencia de los participantes. Saludo y bienvenida. Indicación de las pautas formativas a 

seguir: usamos adecuadamente el recurso hídrico. Observación de un video acerca del uso adecuado del 

recurso hídrico. Respuestas a interrogantes relacionados con el video: ¿Cuánta superficie del planeta es 

agua? ¿Cómo afecta la calidad y cantidad de la fuerza del agua? ¿Qué genera conflictos por el agua? 

¿Qué es el agua dulce? ¿Cómo debe realizarse el manejo del agua? 

 

 

Asimilación 

Formulación de preguntas abiertas acerca del significado del recurso hídrico. 

Entrega de tarjetas para escribir acerca de cuáles son las utilizaciones no adecuadas del recurso hídrico. 

Lo escrito se pega en una gota de agua grande. Se socializa lo escrito. 

 

 
 

En grupos se reflexiona acerca de la cantidad de agua que hay en el planeta: en qué se gasta el agua en 

nuestra región. Reforzamiento. Conclusiones. Retroalimentación.  
 

Idea 1 

-----------

-----------

---------- 
Idea 2 

-----------

-----------

---------- 

Idea 3 

-----------

-----------

---------- 

Idea 4 

-----------

-----------

---------- 
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Conclusión 

Recomendaciones acerca del cuidado y uso correcto del agua.  

Reflexión sobre la importancia del cuidado del agua.   

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de evaluación 

 

Nombre del participante…………………………………………………… Fecha: …………… 

 

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es el agua? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Cuáles son los tipos de agua? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué componentes tiene el agua? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

4. Menciona dos estrategias para cuidar el recurso hídrico. 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué consejo le darías a las personas que desperdician el agua? 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Grafica el ciclo del agua? 
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Sesión 2 

Residuos sólidos: gestión adecuada 

 

Situación 

La falta de atención a la relación de dependencia con el clima lleva a las personas a comportarse como 

si no formaran parte de él. La circunstancia actual ha llevado a diferentes problemas naturales de flujo 

y reflujo como la contaminación del aire, el agua y el suelo, por la basura generada, los residuos naturales 

e inorgánicos, causantes de problemas ecológicos con resultados mortales. 

 

 

Intención 

Lograr un cambio de actitud en la comunidad universitaria respecto a la conservación del medio am-

biente. 

 

 

Motivación 

Registro de participantes. Saludo y bienvenida. Sesión: “Aprendamos a gestionar los residuos sólidos”. 

Recorrido por los pasillos, jardines y otros espacios de la ciudad universitaria. Diálogo acerca de lo 

observado: ¿Qué observaron? ¿Qué les parece que los ambientes del baño estés sucios? ¿Por qué creen 

que hay basura en los jardines y patios? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo están las paredes de los 

diferentes ambientes de la ciudad universitaria? ¿Qué debe hacerse para solucionar este problema? 

 

 

Asimilación 

Se distribuyen diferentes imágenes de residuos sólidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué imágenes tienen? 

2. ¿A qué representan? 

3. ¿En qué se diferencia una imagen de otra? 

4. ¿A qué se le denomina residuos sólidos? 

5. ¿Qué significa residuos sólidos orgánicos? 

6. ¿Qué significa residuos sólidos inorgánicos? 

7. ¿Cómo afecta la mala gestión de residuos sólidos? 

 

Exposición grupal de los puntos de vista de acuerdo con las preguntas dadas. Se afianza el tema sobre 

residuos sólidos: 
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Conclusión 

Se derivan las conclusiones. Reforzamiento de ideas-fuerza. Observación de video y reflexión. Compro-

miso con la sensibilización de los compañeros, familiares y conocidos para una mejor gestión de la 

basura, en función de garantizar mediante la práctica comunitaria un ambiente saludable. 

 

 

Evaluación 

Desarrollo de ficha de evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de evaluación 

 

Nombre del participante……………………………………………………… Fecha: …………… 

 

Instrucciones: Desarrolla las siguientes preguntas de acuerda a lo que se pide: 

 

1. ¿Qué son residuos sólidos? 

_________________________________________________________ 

 

2. ¿qué tipo de residuos sólidos existen? 

_________________________________________________________ 

 

3. Escribe qué residuos sólidos deben ir en cada contenedor 
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Sesión 3 

Contaminación del aire: cómo evitarlo 

 

Situación 

El aire es otro recurso sin el que no habría existido la vida. El aire es una mezcla gaseosa que contiene 

oxígeno, es un elemento necesario para respirar y constituye la atmósfera de la tierra. Los gases conte-

nidos en el aire son el nitrógeno, vapor de agua y dióxido de carbono. El aire está en todas partes y no 

se puede ver, oír ni oler. La calidad del aire es importante para una vida saludable ya que los contami-

nantes liberados al aire provocan enfermedades respiratorias, desde leves (como la gripe) hasta graves 

(como el cáncer). La contaminación del aire es posiblemente el principal problema natural y es conse-

cuencia de los ejercicios humanos. Las razones de la contaminación del aire son variadas, sin embargo, 

la tasa más notable es provocada por los ejercicios modernos, empresarios, caseros y hortícolas. Proteger 

el clima es esencial. 

 

 

Intención 

Fortalecer la conciencia ambiental de la comunidad universitaria. 

Identificar y registrar todas las fuentes de emisiones contaminantes del aire. 

 

 

Motivación  

Narración acerca de cómo era la vida antes respecto al funcionamiento de las cocinas, productos quími-

cos en el hogar, fumar, la forma en que se calentaba y refrescaba la casa. Los mismos hechos se dirán 

cómo son en actualidad y cómo será en el futuro. 

 

 

Asimilación 

Preguntas abiertas acerca de las principales causas de contaminación del aire en la región Lambayeque. 

Interrogantes abiertas sobre los efectos de la contaminación de aire. Se plantearán propuestas para que a 

través de la institución se contribuya al cuidado del medio ambiente. En grupos recibirán tarjetas con 

temas referentes a la sesión. Indicaciones a seguir para las debidas exposiciones grupales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La contaminación del aire es posiblemente el principal problema natural y es consecuencia de 

las acciones y prácticas humanas. Las razones de la contaminación del aire son variadas, sin 

embargo, la tasa más notable es provocada por los ejercicios modernos, empresariales, caseros 

y hortícolas. Proteger el clima es esencial para nuestra obligación, ya que dinamiza la colabo-

ración que nos promete un futuro superior y un país mejor. 
 

 

 

Qué es el aire 

Efectos de la contaminación del aire 

Qué es la lluvia ácida 

Qué es efecto invernadero 

Causas de la contaminación  

Qué debemos hacer para evitar la 

contaminación del aire 
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Se entregan tarjetas, por grupos, con temas referentes a la sesión. Se dan las indicaciones de 

exposición grupal. Se exponen los puntos de vista acerca de los diferentes aspectos. Se aportan 

comparaciones y sugerencias. Se refuerza el tema tratado. 
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Conclusión 

Se observa un último video de reflexión: https://www.bing.com/videos/search?q=aire+conta-

minado+un+llamado+del+plantea 
 

 

Evaluación 

Se desarrolla una ficha de evaluación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ficha de evaluación 

 

Nombre del participante………………………………………… Fecha: …………… 

 

Instrucciones: Desarrolla las siguientes preguntas de acuerda a lo que se pide: 

 

1. ¿Cuáles son las características del aire? 

 

2. ¿Qué otras alternativas existen reducir la polución del aire? 

 

3. ¿Qué propones para evitar la contaminación del aire? 

https://www.bing.com/videos/search?q=aire+contaminado+un+llamado+del+plantea
https://www.bing.com/videos/search?q=aire+contaminado+un+llamado+del+plantea
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Sesión 4 
 

Contaminación sonora: cómo evitarlo 

 

Situación 

La contaminación por conmoción, por clamor o audible, es la presencia de un clamor irritante, aturdidor 

o constante, se da como expansión sincrónica de una conmoción desmesurada en una región determi-

nada, influye negativamente en la satisfacción de personas y criaturas. Las fuentes fundamentales de 

contaminación por conmoción provienen de los vehículos de motor, evaluados prácticamente en un 80 

%; un 10 % de la industria; un 6 % de los ferrocarriles, y un 4 % de los bares, locales públicos. Influye 

en la armonía interior de los individuos provocando presión y nerviosismo. 

 

Intención 

Identificar y registrar todas las fuentes de emisiones contaminantes. 
 

 

Motivación 

Observación de la siguiente imagen:  

 

 
Responden a los interrogantes: 

• ¿Qué observan? 

• ¿Cómo lo podrías explicar la imagen que observas? 

• ¿Será una realidad lo que observan? 

• ¿Qué tipo de contaminación se observa? 

• ¿Cómo afecta? 
 

 

Asimilación 

Observan un video sobre la contaminación sonora: https://www.bing.com/videos/search?q=contami-

naci%C3%B3n+sonora&&view=detail&mid= 

Se plantea preguntas abiertas acerca del significado de la contaminación por conmoción y el motor fun-

damental de la contaminación por clamores en Lambayeque. Se plantean preguntas abiertas acerca de 

los impactos de la contaminación atmosférica. Observación de un video para reflexionar. 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=contaminaci%C3%B3n+sonora&&view=detail&mid=
https://www.bing.com/videos/search?q=contaminaci%C3%B3n+sonora&&view=detail&mid=
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Conclusión 

Desarrollo de una ficha de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de evaluación 

 

Nombre del participante……………………………………….…… Fecha: …………… 

 

Instrucciones: Desarrolla las siguientes preguntas de acuerda a lo que se pide: 

 

 

1. ¿Qué es la contaminación sonora? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué harías si estás frente a una contaminación sonora producida por un concierto? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué otras alternativas de solución propones para evitar la contaminación sonora? 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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Línea de acción ambiental 3: Gestión de ecoeficiencia cultural ambiental 

 

La gestión de ecoeficiencia cultural ambiental desarrolla la promoción ambiental 

mediante los roles asumidos por los actores, acciones y proyectos ambientales. Igual-

mente, esta línea es integradora del conocer-hacer-ser ambiental, pero transferida hacia 

la acción comunal.  

 

Según Leal (2005), la gestión de la ecoeficiencia cultural ambiental va más allá 

de la protección únicamente del medio ambiente, o del intento de controlar la contamina-

ción, se orienta más bien a enfrentar los problemas y responsabilidad de los sectores pro-

ductivos para que ejerzan como actores contribuyentes de una mejor calidad de vida co-

munitaria.  

 

La ecoeficiencia ambiental asegura el buen uso y desarrollo de los recursos natu-

rales, mediante la aplicación del menor costo ambiental, garantiza que el uso de los re-

cursos naturales sea más sostenible y eficiente, “en relación al suelo, agua, aire, la biodi-

versidad, o energías renovables evitando su desperdicio o contaminación”, garantiza su 

subsistencia. 

 

En este espacio funcionan actividades relacionadas con la Formación de la Bri-

gada Ecológica Universitaria (intención: motivar con métodos y estrategias diferentes, 

la acción estudiantil en la mejora ambiental); los Proyectos Innovadores Universitarios 

(intención: elaborar, planificar y ejecutar proyectos innovadores ambientales relacio9na-

dos con el diagnóstico institucional ambiental); las Acciones ambientales universitarias 

(intención: sensibilizar a docentes y estudiantes sobre la importancia cultural ambiental). 
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Las miras formativas de estas acciones están puestas en el replanteamiento de los roles 

docentes y discentes, los sitúa dentro de prácticas cognoscitivas y actitudinales relacio-

nadas con los procesos ambientales. 

 

La formación de la brigada ecológica universitaria se enmarca en una toma de 

conciencia y responsabilidad para activar de acuerdo con el logro de soluciones a las 

problemáticas ambientales. Las brigadas deben promover comportamientos y actitudes 

positivos para el cambio ambiental, con acciones centradas en los espacios físicos y so-

ciales donde se es pertinente la formación ambiental, debe pasarse de los ámbitos de la 

docencia, investigación y proyección social hacia los espacios físicos de la universidad, 

con ello, se accede a una lectura ambiental global e integral, pues el ambiente se involucra 

en la totalidad de la vida universitaria (Herrero, 2006). La brigadas identifican situaciones 

ambientales factibles de intervenciones estratégicas desde el empoderamiento de la ac-

ción colectiva estudiantil. 

 

Los proyectos innovadores universitarios se sustentan en el conocimiento de los 

actores ambientales, generan conocimiento y aportan en la solución o disminución de las 

brechas ambientales en los contextos o escenarios que se considere. Los proyectos técni-

camente controlan o eliminan los niveles de contaminación, construyen tecnologías lim-

pias de producción (Ávila, 1999). En términos de gestión institucional, todo proyecto 

innovador ambiental ha de responder a los resultados sistematizados del diagnóstico am-

biental. De esta manera, se establece una relación problema-solución ambiental desde la 

acción innovadora proyectada. Los proyectos quedan inscritos como alternativas de solu-

ción. 
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Las acciones ambientales universitarias derivan de la presencia ambiental en el 

currículo universitario, en pregrado y posgrado, en los programas de capacitación y ac-

tualización profesional, en la formación continua, siempre orientada hacia la formación 

integral ambiental-humana-social para que los egresados sepan tomar decisiones en sus 

roles de adultos responsables y profesionales competentes (Nieto et al., 1999). Las accio-

nes ambientales universitarias cumplen un rol sensibilizador, median para que el hacer 

ambiental se dinamice desde el sentir ambiental, desde la interiorización de una idea, una 

actitud y una práctica consciente y queriente de soluciones. La intención es conformar 

acciones ambientales desde una comunidad universitaria sensibilizada con el ambiente. 

Figura 7 

Contenidos de la gestión ecoeficiente ambiental 

 
Gestión ecoeficiente 

del saber ambiental 

Gestión ecoeficiente 

del hacer ambiental 

Gestión ecoeficiente 

del ser ambiental 

 

[Conocer] 

 

 

[Hacer] 

 

 

[Ser] 

 

 

Temas de ecoeficiencia  

de cultura ambiental 

 

 

Actividades de ecoeficiencia  

de cultura ambiental 

 

Actitudes de ecoeficiencia  

de cultura ambiental 

 

Brigada  

Ecológica Universitaria 

 

Día mundial del medio am-

biente. 

 

Campañas ambientales 

 

Formación de Brigada Ecológica  

Universitaria 

 
Intención: Motivar mediante diferen-
tes métodos y estrategias, la partici-

pación de los estudiantes en el mejo-

ramiento del entorno ambiental. 
 

Proyectos Innovadores Universi-

tarios 
 

Intención: Elaborar, planificar y eje-

cutar proyectos innovadores ambien-

tales que respondan al diagnóstico 

institucional ambiental. 
 

Acciones ambientales universita-

rias 
 

Intención: Sensibilizar a docentes y 

estudiantes sobre la importancia de la 

cultura ambiental. 
 

 

Ser solidario con el bienestar y 

la calidad de vida presente y fu-

tura.  

 

Ser partícipe de las acciones 

institucionales ambientales. 

 

Ser respetuoso de toda forma de 

vida. 

 

(Minedu, 2016, p. 25) 
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Evaluación  

 

La evaluación es el componente valorativo que acompaña el proceso formativo. 

Registra, juzga, califica, comunica y retroalimenta los logros procesuales y finales del 

desarrollo formativo cultural ambiental (Minedu, 2016).  

 

El proceso evaluativo transita sesión a sesión y pone atención principalmente a las 

dimensiones de desarrollo cultural ambiental de cada participante, expresadas en el pro-

pósito formativo ambiental (intención), manifestados o especificados como competencia, 

capacidades y desempeños ambientales. Cada desempeño tiene una valoración graduada 

(3, 2, 1), con puntajes acumulados de manera parcial y total. El puntaje total es ubicado 

en el nivel de aprendizaje correspondiente (en inicio, en proceso, logrado, destacado), el 

cual da cuenta de la situación final de cada participante luego de haber formado parte de 

las sesiones formativas. Esta estructura mínima se instrumenta como rúbrica. 

 

Figura 8 

Estructura de la evaluación de sesiones: formato de rúbrica 
 

Participante: 

Sesión: 

Propósito formativo ambiental (intención): 

Competencia ambiental: 

Capacidades ambientales: 
 

Desempeños ambientales 
Valores graduales  

Puntajes parciales 
3 2 1 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

Puntaje total  
 

Aprendizaje  

en inicio 

Aprendizaje  

en proceso 

Aprendizaje  

logrado 

Aprendizaje  

Destacado 

(1-10) (11-14) (15-16) (17-18) 
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3.2. Discusión 

 

En relación con el aporte de Ibáñez y Laurente (2018), este estudio es similar en 

cuanto al proceso metodológico general seguido: identificación de una situación-pro-

blema de cultura ambiental y construcción de una propuesta-solución para dicha situa-

ción. La diferencia entre ambos estudios está en la organización de la propuesta, en este 

caso, apoyada en tres líneas de acción que operan de manera integrada, basadas en el 

concepto de gestión ambiental tanto institucional como pedagógica en escenarios de cul-

tura ambiental situada en el espacio universitario. 

 

Respecto a la contribución de Ortiz (2017), la diferencia del aporte aquí expuesto 

se manifiesta en el enfoque investigativo. Ortiz desarrolla un trabajo cualitativo que pone 

atención en las representaciones sociales de los docentes universitarios respecto a la pro-

blemática ambiental, su interés apunta a las percepciones de los docentes como actores 

educativos. Esta investigación, en cambio, es descriptivo-propositiva, con incidencia en 

la formación integral (saber-hacer-ser) universitaria respecto a la cultura ambiental. Ortiz 

examina el pensamiento de los docentes. Aquí se diseña un proceso para la acción integral 

del conocimiento, sentimiento y comportamiento cultural ambiental de los estudiantes.   

 

Acerca del aporte de Romero (2018), la diferencia se explica en la naturaleza de las 

propuestas: por una parte, Romero contribuye con la gestión ambiental de una tecnología 

específica en residuos sólidos, con alcance comunal; aquí, en este estudio, por otra parte, 

se aporta con la gestión de un proceso formativo ambiental de alcance universitario. El 

tributo de Romero es tecnológico-ambiental: busca transformar con el saber científico 

aplicado una problemática específica. El aporte nuestro es tecnológico-formativo-am-
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biental: busca transformar el saber-hacer-ser de un grupo social específico. Son dos op-

ciones tecnológicas porque buscan transformar situaciones reales, pero en campos distin-

tos de acción social.  

 

Acerca de Rentería (2015), su aporte se orienta al conocimiento de la problemática 

asociada con las prácticas laborales de un actor social puntual: los recicladores. Difiere 

de nuestro estudio en el sentido del actor social atendido, en este caso, estudiantes uni-

versitarios. Se trata, entonces, de dos perspectivas diferenciada dentro del amplio campo 

real establecido en torno a la problemática ambiental. Hay actores sociales situados en 

espacios propiamente laborales, y actores sociales situados en ámbitos propiamente edu-

cativos. Desde ambos espacios la cultura ambiental tiene la posibilidad de ser atendida, 

empero, en lo laboral, con otras dimensiones de gestión social. 

 

Según se entrevé, entonces, que el estudio aquí expuesto contribuye en su plantea-

miento propositivo sobre la base de una realidad concreta diagnosticada e identificada en 

el espacio universitario, donde los estudiantes que ahí se forman requieren disponer de 

una cultura ambiental que los encaminen no solo como ciudadanos conscientes y respon-

sables sino también como generadores de alternativas de acción cultural ambiental. Desde 

el campo formativo universitario, la propuesta ingresa con un aporte pertinente y siste-

mático en el amplio campo de la problemática ambiental actual, condensa los aportes 

teóricos del aprendizaje sociocultural, la educación-salud y la ética ambiental. La pro-

puesta tiene sentido práctico (proyección) pero desde el saber disciplinar y pedagógico 

sistematizado. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Conclusión 1 

El diagnóstico cultural ambiental estudiantil y las percepciones docentes, en Edu-

cación, Ciencias Naturales, permitió identificar que (a) las acciones y actitudes ambien-

tales se asocian con una débil cultura ecológica, no se detectaron comportamientos y sen-

timientos que interioricen una relación adecuada de la persona con su entorno doméstico, 

comunal e institucional, hay una ausencia marcada de tópicos y acciones educativas am-

bientales; (b) la cultura ambiental es débil en conceptual y actitudinalmente en el proceso 

formativo; (c) en el liderazgo ambiental la institucionalidad universitaria aún no ha ge-

nerado condiciones formativas para construir un liderazgo ambiental desde los mismos 

procesos docentes; (d) en la acción docente, la percepción docente establece que dimen-

sión hombre-naturaleza aún no toma posición como eje transversal práctico de la docencia 

universitaria. 

 

Conclusión 2 

La construcción modélica de la propuesta de escuela saludable sistematiza inte-

gradamente un conjunto de fundamentos teóricos, pedagógicos y éticos. En dicho plano 

de concepción del modelo, intervienen la teoría sociocultural de Vygotsky (delimitación 

del aprendizaje: fundamento psicológico), el enfoque de educación ambiental del Minam 

y Minedu (delimitación de escuela-salud: fundamento pedagógico) y enfoque de ética 

ambiental de Legorreta et al. (delimitación de convivencia: fundamento ético). Este modo 

de construcción de la fundamentación del modelo concentra los aspectos claves de las 

tendencias formativas actuales: el aprendizaje, como dimensión del estudiante; la articu-

lación de la escuela y la salud, como coparticipación centrada en el bienestar de la per-

sona; la ética ambiental, como percepción integral de la vida en todas sus formas.   
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Conclusión 3 

La estructuración de los componentes formativos del modelo de escuela saludable 

operativiza los fundamentos sistematizados y los orientan hacia la solución práctica de la 

situación real diagnosticada e identificada. Los componentes formativos del modelo con-

forman su aspecto constitutivo y reúnen sistemáticamente la relación entre el estado real 

(necesidad formativa ambiental) y el estado ideal (propósito formativo ambiental) como 

componentes-soporte que justifica la pertinencia del modelo; además, incluyen las líneas 

de acción ambiental orientadas al desarrollo de la cultura ambiental del estudiante uni-

versitario (gestión institucional, gestión pedagógica, gestión de la ecoeficiencia), con sus 

actividades y sesiones respectivas más el proceso evaluativo que acompaña la valoración 

de los logros en sus etapas de proceso y cierre. En este sentido, la estructuración de los 

componente del modelo de escuela saludable tiene de por sí un sentido organizativo sis-

temático. 

 

Conclusión 4 

En general, el diseño del modelo de escuela saludable para mejorar la cultura am-

biental estudiantil universitario, satisface las condiciones de representación, proyección 

y mediación de un modelo como constructo epistémico teórico-práctico (fundamentación 

y constitución) y como opción del saber disciplinar-profesional que pretende atender con 

sentido transformador una situación problemática diagnosticada en los procesos reales 

(estado real cultural ambiental universitario). El modelo, por lo tanto, tiene coherencia 

interna y pertinencia externa, condiciones que lo establecen como un constructo adecuado 

para la acción formativa en el desarrollo cultural ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendación 1 

Se sugiere a la institución universitaria priorizar los procesos y problemáticas am-

bientales como espacios de intervención con propuestas y modelos pertinentes y coheren-

tes. Estos modelos deben registrar interdisciplinarmente las tendencias actuales de los 

procesos pedagógicos y las concepciones y acciones respecto a los nuevos modos de re-

lación humana, social y cultural con la naturaleza. La escuela-salud y la ética ambiental 

han de incorporarse como procesos claves de los aprendizajes en la educación superior 

universitaria. 

 

Recomendación 2 

Se recomienda a la comunidad directiva y docente universitarias que incorporen 

las dimensiones formativas ambientales como ejes transversales de las acciones didácti-

cas y docentes, pues desde el espacio práctico y cotidiano de la docencia es posible gene-

rar propuestas alternativas en el desarrollo de los conocimientos, sentimientos y compor-

tamientos de los estudiantes respecto a los procesos y problemas actuales de la naturaleza. 

 

Recomendación 3 

Se indica a los estudiantes universitarios a asumir roles protagónicos respecto al 

ambiente, desde su misma práctica formativa. Los estudiantes universitarios deben in-

teriorizar la idea que su formación no solo es profesional sino fundamentalmente integral, 

donde el componente humano debe ser asumido como una realidad multidimensional que 

potencia la formación del estudiante como profesional-persona. 
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

 
 

GUÍA DE ENCUESTA  

 

DATOS INFORMATIVOS 
 

Ciclo de estudios: ______________________________________________________________  
 

Lugar y fecha: _________________________________________________________________ 
 

Apellidos y nombres del encuestador: _______________________________________________ 
 

Código A: Cultura ambiental   
 

 Variable Preguntas Sí No Total 

A
ct

it
u

d
es

 A
m

b
ie

n
ta

le
s 

        

 

 

 

Reciclaje de papel 

 

 

Costumbre de casa es guardar papel reciclado. 

     

 

Uso eficiente  

de la refrigeradora 

 

 

Tengo por costumbre dejar la puerta abierta del 

refrigerador. 

     

 

Sprites 

 

 

Utilizo sprites para perfumar los ambientes de la 

casa. 

     

 

Uso eficiente  

de energía eléctrica 

 

 

En mi casa siempre hay luces encendidas. 

     

 

Uso eficiente del agua 

 

 

Me doy largas duchas de agua.  

     

 

Residuos sólidos 

 

Si tengo una envoltura de caramelo, galleta o cás-

cara de frutas en la mano mientras camino, lo 

boto donde me encuentro. 

 

     

 

Uso eficiente del agua 

 

Cuando me cepillo los dientes cierro el caño de 

agua. 

 

     

G
ru

p
a

l  

Desinterés  

por el medio ambiente 

 

 

La mayoría no cuida el medio ambiente. 

     

E
m

o
ci

o
n

a
l 

 

Preocupación ambiental 

 

 

Me preocupa la contaminación del medio am-

biente. 

 

     

 

Tranquilidad cotidiana 

 

 

Contaminación auditiva. 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

 
 

GUÍA DE ENTREVISTA  

 

Título: ______________________________________ Grado académico: _________________ 

Categoría: __________________________ Dedicación: ________________________________ 

Última especialización: __________________________________________________________ 

Lugar y fecha de la entrevista: _____________________________________________________ 

Apellidos y nombres del entrevistado: ______________________________________________ 

Apellidos y nombres del entrevistador: ______________________________________________ 

 

 

Código A. Cultura ambiental   

 

1. ¿Influye el entorno sociocultural en el aprendizaje de los educandos? 

 

2. ¿Qué rol juegan los docentes en el respeto y cuidado del medio ambiente en la construcción 

de una conciencia medioambiental?    

 

3. Siendo docente, ¿cómo contribuyes en el cambio del comportamiento medioambiental de tus 

estudiantes? 

 

4. ¿Tu Escuela Profesional cómo contribuye en los estudiantes para que reconozcan que la na-

turaleza es la raíz del mundo? 

 

Código B. Escuela saludable 

  

5. ¿Qué entiendes por un modelo de escuela saludable? 

 

6. ¿Cómo se concretiza un modelo de escuela saludable? 

 

7. ¿Realiza actividades que permitan la interacción de los estudiantes con el medio ambiente? 

 

8. ¿Cómo debe ser un estudiante medioambientalista? 

       

9. ¿En qué teorías se debe fundamentar un modelo de escuela saludable? 
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ANEXO C 

Validación de propuesta 
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