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creencias y sentimientos básicos de los jóvenes frente 
al colapso ecológico

Basic Beliefs and Feelings of Youth Facing Ecological

Collapse

Juan Mª González-anleo
Doctor en socioloGía y MieMbro Del equipo investiGaDor Del oJi

irene barbero alcocer
Doctora en ciencias De la eDucación y profesora De la ue  

resumen

un cambio suficientemente enérgico, en especial por parte de los jóvenes,

que realmente pueda salvarnos de un presente que aparece cada vez más

como el primero en la historia sin futuro ha de ser un cambio radical, en el

profundo sentido etimológico de esta palabra, es decir, un cambio que afec-

te a las raíces de nuestra consciencia ecológica. Muchas veces, demasiadas

a veces, damos por sentado que los jóvenes son la punta de lanza de este giro

corperniquiano de nuestra relación con la naturaleza. nuestra investigación

demuestra que existen muchísimos más claroscuros de lo que se podría pre-

sumir y que lejos de haber calado entre los más jóvenes, la concienciación

medioambiental frente a este colectivo no está más que empezando. 

Palabras clave: Jóvenes, Medio ambiente, creencias y actitudes, escala

nep, sentimientos, colapso ecológico. 

abstract 

a sufficiently energetic change, especially on the part of the youth, that can

truly save us from a present that increasingly appears as the first in history

without a future, must be a radical change in the profound etymological

sense of this word – a change that affects the roots of our ecological cons-

ciousness. Many times, too many times, we take for granted that the youth

are at the forefront of this copernican shift in our relationship with nature.

our research shows that there are many more nuances than one might pre-

sume, and far from having deeply penetrated the younger generation, envi-

ronmental awareness within this demographic is only just beginning.

Keywords: youth, environment, beliefs and attitudes, nep scale,

feelings, ecological collapse.
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Creencias y sentimientos básicos de los jóvenes frente al colapso ecológico

1. InTroduccIón

el futuro del que durante muchos años nos advirtió la comunidad científica

ya está aquí, y aunque seguimos llamándolo presente, esta vez es muy diferen-

te a los que vivieron las generaciones precedentes ya que probablemente se

trate, por primera vez en la Historia, de un presente sin futuro. nunca antes

se había enfrentado la humanidad en su conjunto a dos amenazas tan graves

como en la actualidad, escribe noam chomsky sobre los grandes retos que

debe afrontar la juventud actual (6/9/2022): la amenaza nuclear totalmente

descontrolada, sin polos fácilmente reconocibles y relativamente estables,

como sucedió durante la guerra fría (lo que en inglés se conoce como overkill,

capacidad de «sobremuerte») y el desmesurado desbordamiento de los lími-

tes biofísicos del planeta tierra (overshoot o «colapso ecológico»). sería difí-

cil expresarlo de manera más clara, sencilla y contundente que como recien-

temente lo hizo el secretario general de la organización de las naciones

unidas, antónio Guterres, en sendas publicaciones: «el ser humano se ha

convertido en un arma de extinción masiva»; «nos estamos enfrentando a un

suicidio colectivo» (The Guardian, 2022a, 2022b). 

en este sentido, un cambio que realmente pueda salvarnos de este presente

sin futuro en el que nos encontramos ha de ser un cambio radical, en el pro-

fundo sentido etimológico de esta palabra, es decir, un cambio que afecte a

las raíces de nuestra consciencia ecológica, que ataque frontalmente los

«focos de resistencia» de esta necesaria revolución (González-anleo, 2019),

apelando a nuestras estructuras psicosociológicas esenciales, a «nuestras

creencias más profundas sobre lo que el mundo es y cómo es», como firme-

mente afirma Jorge riechmann, «creencias que por lo general permanecen

incuestionadas… pero que nos proporcionan el marco para casi todo lo que

sentimos, pensamos y hacemos» (2022, p. 29). 

sin conocer las raíces profundas de los comportamientos aparentemente eco-

lógicos y las actitudes que subyacen a dichos comportamientos y, por ende, su

capacidad para transfigurar nuestra realidad actual parece muy arriesgado,

como demasiadas veces escuchamos afirmar hoy día, bien por pura creduli-

dad o bien por pura inercia, que los jóvenes tienen el ecologismo por bande-

ra o que constituyen la punta de lanza de una auténtica revolución ecológica.

¿puede, realmente, afirmarse algo así? 
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2.  Metodología

En la Investigación del OJI el objetivo ha sido el análisis de los valores, las

creencias y las actitudes de los jóvenes frente al medio ambiente y el consu-

mo responsable. El tamaño de la muestra se determinó considerando un nivel

de confianza del 95 % y un error muestral máximo permitido del ±2,5 %.

Para lograr una representatividad adecuada, se consideró necesario obte-

ner un total de 1500 entrevistas válidas a jóvenes residentes en España

entre los 15 y los 29 años. 

En el informe de Jóvenes españoles 2005 de la Fundación SM se introdujo

ya una batería de ítems dirigida a captar estas cuestiones basada en la cono-

cida como escala del Nuevo Paradigma Ecológico o escala NEP. Debido a las

limitaciones propias de un informe generalista de juventud en aquel momen-

to, varios ítems de la escala original tuvieron que ser eliminados, tratando de

incluir algunos de ellos en los siguientes informes, hasta llegar al actual, en el

que, además, hemos implementado nuestro análisis incluyendo algunas de

las más importantes propuestas de mejora realizadas a la escala en los últi-

mos tiempos (Gomera et al., 2013; Suresh y Simon, 2023).

En el Informe del OJI y dada dada su proximidad en el tiempo (menos de

dos años) con respecto a la anterior, hemos optado por explorar el alto por-

centaje de respuestas, en el informe de 2021, de los jóvenes que declaraban

no saber o preferían no contestar, superior incluso para algunas preguntas

al 10 %, forzando la cuestión de dos formas distintas: 

• En primer lugar, en esta última encuesta se hemos cambiado la

categoría «De acuerdo» por la de «Bastante de acuerdo», conmi-

nando de esta forma a decantarse por opiniones algo más concretas

que en las anteriores ediciones del informe. 

• En segundo lugar, y en vistas a la naturaleza puramente especulati-

va de esta pregunta, hemos eliminado la opción de «No sé yo pre-

fiero no contestar». 

Si bien esto no permite comparar los datos de la actual investigación con

las pasadas, lo que no supone una brecha ya que existe suficiente distancia

temporal con la anterior, nos permite detectar opiniones dormidas que, o

por falta de ganas o por hastío con el propio tema o con la propia encues-

Educación y Futuro, 49 (2023), 11-43
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ta, no salieron a relucir en el último informe de Jóvenes españoles 2021.

Ser joven en tiempos de pandemia del oJi. 

asimismo, para la realización del informe, nos basamos en el que proba-

blemente es el estudio global más conocido y consistente sobre el tema,

además del más reciente, Ansiedad climática en niños y jóvenes y sus

creencias sobre la respuesta gubernamental al cambio climático: una

investigación global (Hickman et al., 2021). Hemos introducido, no obs-

tante, dos improntas para perfilar nuestra investigación con respecto a este

macroestudio global: 

1. en primer lugar, hemos pedido a los jóvenes que elijan 4 de las

14 emociones que les proponemos en la encuesta, en lugar de

emitir una respuesta para cada una de ellas, con el fin de simpli-

ficar la extensa batería de cuestiones del estudio original. 

2. en segundo lugar, hemos eliminado de la lista original la emoción de

helpless («indefenso»), por parecernos algo reiterativa y, con el obje-

tivo de equilibrar la balanza conceptual (ya que prácticamente todas

las emociones de la encuesta original tienen un cierto tono pesimis-

ta), hemos decidido añadir las de «esperanzado» y «confiado». 

3. marco TeórIco

Desde el primer momento en el que se incluyó como posible respuesta en la

última edición del informe de la fundación sM y el oJi, de Jóvenes españo-

les 2021. Ser joven en tiempos de pandemia, la cuestión medioambiental

pasó a encabezar la lista de grandes valores, con un 89 % de jóvenes que la

consideraban bastante o muy importante en sus vidas. si bien no entraba en

el reducido grupo de cuestiones que podrían considerarse como núcleo duro

de las prioridades de la juventud, conformado fundamentalmente por las

tradicionales salud y familia (González-anleo, 2020), sí que podía estar

incluida entre aquellas con un destacado grado de importancia en sus vidas. 

el problema medioambiental ha sido, hasta hace bien poco, un tema res-

tringido a los medios especializados (informes de organismos internacio-

nales o de fundaciones particulares, revistas académicas y, por supuesto,

del hasta ese momento incipiente mundo del activismo medioambiental).

este escenario se ha prolongado al menos hasta principios de la segunda
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década del presente siglo pese a que, en la comunidad científica internacio-

nal, ya estuviesen activadas todas las alarmas desde varias décadas atrás.

en lo que respecta a las noticias, en general cualquier asunto concerniente

al medioambiente que no tuviese un claro impacto en la vida diaria de la

gente, sencillamente, no trascendía a los medios generalistas y, por consi-

guiente, a la opinión pública. exponemos a continuación unas brevísimas

y clarificadoras consideraciones a este respecto: 

• la proliferación de informaciones medioambientales en los medios

generalistas, como resultado de la evidencia ya tangible del deterioro

ambiental en la vida de los ciudadanos, provoca un repentino y meteó -

rico ascenso de estas cuestiones a la categoría de problema en las

encuestas de opinión. otras cuestiones recogidas en este tipo de son-

deos o bien fueron apareciendo gradualmente a lo largo de muchas

décadas, o bien, podría decirse, siempre estuvieron ahí, como es el

caso de la situación económica, el desempleo o el problema de la

vivienda. la preocupación por el medioambiente obedece a una lógi-

ca muy diferente a la mayoría de estas cuestiones ya que ha estado

absolutamente condicionada por la manera en la que han ido hacién-

dose evidentes los impactos del deterioro medioambiental en la vida

cotidiana de los ciudadanos (desastres naturales, consecuencias en la

salud y la calidad de vida, etc.). no es que los problemas medioam-

bientales hayan encontrado su sitio en los medios de comunicación,

sino que están en primera página, día tras día, a todas horas, consi-

guiendo lo que peter singer consideraba esencial para alcanzar una

verdadera reacción mundial: una «audiencia global» (2002, p. 24). 

• así, con los últimos datos de los que disponemos actualmente,

deberíamos destacar al menos dos cuestiones fundamentales: 

1. la primera es que el problema medioambiental y las realidades

que lo conforman, como pueden ser el cambio climático se sitúan a

día de hoy entre los más importantes para el conjunto de los ciuda-

danos europeos tras un vertiginoso ascenso en los últimos años, en

el que españa se encuentra a la cabeza del conjunto de países de la

unión europea. estas cuestiones son percibidas ya como un pro-

blema muy grave y urgente (comisión europea, 2019 y 2020). para

hacerse una idea del reducido tiempo que transcurre hasta culmi-
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nar este proceso, basta con echar un vistazo a los datos arrojados

por el estudio La respuesta de la sociedad española ante el cam-

bio climático de la fundación Mapfre del año 2013 (Meira cartea,

2013). el análisis concluye que un 31 % de la población puede con-

siderarse alarmada ante la situación medioambiental, y que sola-

mente un 9,4 % lo catalogaba como un problema de repercusión

mundial, en el sexto lugar de la lista de problemas y a una distan-

cia de 50 puntos porcentuales con respecto al primero de ellos. aún

menos, un 3,1 %, lo considera un problema en españa; un 4,2 % en

su comunidad autónoma y un 4,8 % en su localidad de residencia. 

2. la segunda cuestión es que esta preocupación alcanzada en tan

pocos años no está fundamentada únicamente en un amor

desinteresado y altruista por el medioambiente1, sino que, una

vez más con españa a la cabeza, las cuestiones medioambienta-

les son percibidas ya por la ciudadanía con un efecto directo en su

vida diaria y en su salud (comisión europea, 2020, pp. 34 y ss.);

además, son consideradas por el 45 % de los españoles como una

amenaza muy seria para la forma de vida del propio encuestado

y su familia (fundación endesa, 2021, pp. 74 y ss.). 

esta última cuestión ayuda a entender por qué, por ejemplo, en un estudio

realizado ya en el año 2005 sobre Actitudes y percepción del medioam-

biente en la juventud española, la protección del medioambiente y calidad

de vida (nótese ya la vinculación de ambos temas en el propio enunciado

de la pregunta), ocupaba ya el segundo puesto en el conjunto de objetivos

políticos deseados por los jóvenes, solo por detrás del desempleo. es esen-

cial, acorde con lo ya dicho anteriormente, que, en aquel momento y según

el mismo estudio, el concepto de medioambiente era relacionado por los

jóvenes fundamentalmente con la contaminación y con el agujero en la

capa de ozono (oliver trobat y casero Martínez, 2005, pp. 35 y ss.). 

1 el modelo teórico que distingue entre diferentes orientaciones de valor básicas (stren et
al., 1993) tiene ya mucho recorrido y, aunque haya experimentado modificaciones sustan-
ciales desde su primer esbozo, ha sido ampliamente corroborado desde entonces. según
este modelo, pueden distinguirse diversos motivos o causas profundas que, si bien rara-
mente aparecen de forma aislada, pueden ser usados en el análisis como tipos ideales: las
«ecológicas», las «altruistas» y las «egoístas». 
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4. resulTados y dIscusIón

4.1 reclamo por parte de los jóvenes de mayor educación

ambiental 

el análisis del conocimiento autopercibido realizado en el informe del oJi

arroja serias dudas sobre el verdadero nivel de conocimientos de los jóve-

nes en el terreno medioambiental: 

• por un lado, existe un importante desajuste entre el nivel de cono-

cimientos autopercibidos y el grado de preocupación. 

• por otro lado, es más que probable que ese bajo nivel de conoci-

mientos detectado responda antes a una sobrevaloración producida

por el efecto Dunning-Kruger que a unos conocimientos reales y

fuertemente asentados. 

Debido al todavía escaso recorrido de los conocimientos medioambientales

dentro del currículo escolar y, en general, en el campo de la opinión pública,

los desajustes y las carencias constituyen todavía en mayor medida la norma

que la excepción (fundación endesa, 2021, pp. 25 y ss.). esto apunta clara-

mente a la urgencia de una transición ecológica de la educación basada no

solo en los conocimientos, sino también en el complejo entramado que estos

conforman con el resto de las dimensiones de la cultura medioambiental. se

trata de una evolución desde un aprendizaje cuya prioridad sigue siendo for-

mar individuos (con una identidad fuertemente excluyente y unidimensio-

nalmente encauzados a la competencia laboral [fuentes, 2022]) hasta otro

modelo educativo basado en la cooperación en sociedad como proceso de

construcción de una ciudadanía incluyente y planetaria.

si bien es cierto que los conocimientos propiamente dichos son solamente

una pequeña parte de la cultura medioambiental de los individuos, puede

afirmarse asimismo que constituyen una parte esencial de sus actitudes y

comportamientos como ciudadanos. además de una dimensión cognitiva

(en la que se encontrarían los conocimientos, así como los juicios valorativos,

las posibles causas y soluciones a diferentes problemáticas medioambienta-

les); dentro de la cultura medioambiental encontramos una segunda dimen-

sión, la afectiva, en la que se incluyen los sentimientos de preocupación o el

grado en el que se comparten valores en pro de la defensa del medioambien-

Educación y Futuro, 49 (2023), 11-43

17

Juan Mª González-Anleo e Irene Barbero Alcocer 

1 Educ.y F.49 (p. 011-043):Educ.y F.24.(p.011-026)  01/01/01  2:06  Página 17



te; y, por último, una tercera dimensión conativa, relativa a las predisposi-

ciones a actuar y desarrollar conductas con orientación ecológica. Dentro de

este entramado actitudinal, no obstante, los conocimientos constituyen los

cimientos que sustentan el resto de las dimensiones del ser humano.

centrándonos en la cuestión central que nos ocupa en este apartado, ¿qué

carencias señalan los jóvenes de sus centros educativos?, ¿sobre qué cuestio-

nes concretas les hubiera gustado aprender más? a la vista de los datos reco-

pilados en la figura 1 pueden señalarse los siguientes aspectos relevantes: 

• existe una gran demanda de educación en temas medioambientales.

como puede observarse en la figura 1 el 82 % de los jóvenes están

bastante o totalmente de acuerdo con esta idea, siendo nada más y

nada menos que un 42 % los que se manifiestan totalmente de acuer-

do. en lo que respecta a las principales variables sociodemográficas

independientes, la edad marca una diferencia que alcanza los 10

puntos porcentuales, siendo los jóvenes de mayor edad los que en

mayor medida demandan este tipo de educación con respecto a los de

menor edad. la diferencia se hace mayor al pasar a la variable del

nivel de estudios, ya con 12 puntos de distancia, linealmente distri-

buidos entre los que tienen menos estudios, los que en menor medi-

da demandan este tipo de conocimientos y los que han culminado sus

estudios a partir del segundo ciclo del tercer grado. 

• pasando a la siguiente figura, la 2, podemos observar que solamen-

te un 2,8 % de los jóvenes consideran que no necesitan una mayor

formación en ninguna de las cuestiones propuestas. la mayoría de

las cuestiones planteadas oscilan entre 1 de cada 3 jóvenes y casi la

mitad de ellos. por debajo quedan, únicamente, los ítems relaciona-

dos tanto con las fuentes de energía y las energías renovables como

con los alimentos transgénicos, confirmándose así, como vimos en

el apartado anterior, que son los que les preocupaban en menor

medida y sobre los que menos conocimientos afirmaban tener. 

• los jóvenes demandan, fundamentalmente, conocimientos generales,

cuestiones de base que les permitan entender en su conjunto el fenó-

meno de la degradación ecológica y su relación con nuestros hábitos de

consumo, lo que probablemente significa que sus conocimientos bási-

cos son inferiores a lo que realmente manifiestan en el informe del oJi. 
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Figura 1

¿Crees que los centros educativos deberían impartir más educación 
en temas medioambientales? 

nota. resultados expresados en porcentajes.

Figura 2

Cuestiones sobre las que les hubiera gustado aprender más a los jóvenes 
en su centro educativo para entender la temática medioambiental y mejorar 

sus hábitos ecológicamente responsables. 

4.2 creencias básicas sobre el medio ambiente y las acciones
humanas I: escala neP ampliada

como puede observarse en la tabla 1, la versión forzada presentada aquí de

la escala nep (ver metodología) es bastante compleja, dado tanto la varie-

dad de temas abordados como por el hecho de recoger, en la misma tabla,
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Nada de acuerdo

4,3

13,9

41,9

39,9

Poco de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Cambio climático

Consecuencias ambientales de nuestro consumo

Contaminación (atmosférica, aguas, suelo...)

Reciclaje

Hábitos adecuados

Conocimiento sobre cómo cuidar el medio ambiente

Conocimiento sobre energías renovables

Producción de energía para el propio consumo

Costes de las fuentes de energía

Transgénicos

Ninguna de las anteriores

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

2,8

30,2

34,2

35,9

37,5

38,7

41,7

44,4

42,5

26,0

20,3

Bastante de acuerdo
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tanto la evolución histórica desde 2005 hasta 2021 como los datos de este

último estudio de 2021. por si esto fuera poco, los resultados expuestos en

la tabla hasta el año 2021, lejos de seguir evoluciones claras, limpias y uni-

direccionales, presentan bruscos cambios de orientación. 

Tabla 1 

Evolución de las opiniones y actitudes de los jóvenes con respecto 
al medioambiente desde 2005 hasta 2023.

nota. categorías de respuesta: totalmente de acuerdo + De acuerdo. resultados expresados
en porcentajes.

Educación y Futuro, 49 (2023), 11-43

20

Creencias y sentimientos básicos de los jóvenes frente al colapso ecológico

Totalmente
de 

acuerdo

Totalmente
de acuerdo

+
De acuerdo 

Totalmente
de 

acuerdo

Totalmente
de acuerdo

+
De acuerdo

Totalmente
de 

acuerdo

Totalmente
de acuerdo

+ 
De acuerdo

Totalmente
de 

acuerdo

Totalmente
de acuerdo

+ 
De acuerdo

La llamada crisis ecológica de la humanidad se está 
exagerando mucho.

8 31 11 46 8,3 26,3 13,5 40,5

Aún nos queda mucho tiempo para actuar frente a los 
problemas medioambientales.

18,3 51,7

El equilibrio de la naturaleza es lo bastante fuerte para 
resistir tanto el impacto de los países desarrollados como 

de los que están desarrollándose.
7 25 9 42 12,7 34,3 12,7 42,7

Las plantas y los animales tienen tanto derecho a existir 
como los seres humanos. 

60 88 48 88 59,2 86,4 51,8 83,1

Los seres humanos tienen derecho a utilizar y modificar 
el medio ambiente natural como deseen para satisfacer 

sus necesidades.
8 26 – – – – 11,5 33,6

La batalla por salvar el medio ambiente ya está perdida.
Hagamos lo que hagamos, el colapso ecológico ya no es evitable.

– – – – 10,5 31,0 13,7 47,4

La protección del medioambiente ha de ser prioritaria en 
la política, incluso si esto provoca un crecimiento económico

más lento y alguna pérdida de puestos de trabajo.
32 71 32 82 37,1 77,9 30,5 70,8

La inventiva humana (ciencia y tecnología) asegurará que 
no convirtamos la Tierra en inhabitable.

9 38 10 52 18,8 38,3 17,1 56,8

Es innecesario preocuparse tanto por el medio ambiente 
porque cuando este planeta se convierta en inhabitable tendremos

ya la posibilidad de colonizar otros e irnos a vivir a ellos.
– – – – – – 11 33

Estamos aproximándonos al límite de personas que la Tierra
puede mantener.

15 48 11 48 25,2 63,3 23,2 68,3

Mi estilo de vida (consumo, formas de ocio, etc.) como 
ciudadano de un país desarrollado es importante para la 

conservación del planeta.
34 75 34 82 38,6 81,2 26,6 71,7

Somos incapaces de abandonar nuestro estilo de vida 
consumista para frenar el desastre ecológico.

27,4 72,1

Si todo el mundo tuviese mi nivel de compromiso con el
medioambiente, la problemática medioambiental se solucionaría.

– – – – – – 20,5 61,1

EVOLUCIÓN HISTÓRICA (2005-2023)

Año 2005 Año 2010 Año 2021 Año 2023
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se hace aconsejable, por tanto, que, antes de comenzar el análisis, señale-

mos que, en el anterior informe de Jóvenes españoles 2021. Ser joven en

tiempos de pandemia, los jóvenes parecían haber vuelto en numerosas

cuestiones al mismo punto en el que se encontraban en 2010, año que, pro-

bablemente, más que un avance vino a suponer un fuerte retroceso. «un

fuerte hartazgo», como ya expresamos en aquel estudio, que nos llevaría a

proponer la hipótesis de que, probablemente, los jóvenes veían exagerada

tanta campaña de concienciación de la noche a la mañana, tanto uso y

abuso político o incluso comercial, y estuviesen lanzando una clara adver-

tencia: «empezamos a estar (ya) cansados del tema» (González-anleo,

2010, pp. 32-33). en este sentido, si comparamos los datos del año 2021

con los de 2010 parece que se hubiese producido una fuerte mejora de los

valores cuando, en realidad, solamente se estaba regresando a unos valores

muy similares a los del año 2005, cuando aún la educación ambiental esta-

ba «en pañales» (alonso Marcos, 2010). 

para comenzar nuestro análisis, nos hemos preguntado en primer lugar por

el efecto de la presión científica y mediática actual, de la misma forma que

en otras épocas estuvo presente la presión de miles de millones invertidos

por lobbies o grupos de presión y grandes empresas para silenciar esta cues-

tión (taylor y Watts, 2019). ¿qué nos dicen los datos a este respecto?: 

• aún existe un núcleo duro de negacionistas (un 13,5 % en la actual

investigación y, en total, un 40,5 %) que afirman estar bastante de

acuerdo o bastante y muy de acuerdo con la idea de que «la llama-

da crisis ecológica de la humanidad se está exagerando mucho».

Hay que prestar atención aquí a un dato realmente inquietante: en

el año 2021, el porcentaje de jóvenes encuestados que por algún

motivo no respondían a esta cuestión apenas superaba el 5 %. se

hace imposible que la redistribución de este porcentaje pueda expli-

car, por sí misma, la diferencia entre el 26 % y el 40,5 %, por lo que

parece plausible pensar que, incluso en menos de dos años, haya

aumentado considerablemente el porcentaje de jóvenes que se

muestran de acuerdo con esta idea. 

• el negacionismo, como toda forma de ideología, muta para adap-

tarse. en este caso, en gran parte al menos, el negacionismo, que

afirmaba con rotundidad que la crisis medioambiental no es más

que una invención, un «mito», se ha reformulado hacia un neone-
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gacionismo que, aunque a regañadientes, acepta que realmente

existe una crisis, pero niega la intervención humana y su gravedad.

una «ficción», se ha llegado a decir desde la palestra política, argu-

mentando diferentes motivos ajenos a nuestra actividad socioeco-

nómica como, por ejemplo, los grandes ciclos climáticos. en este

sentido, más de la mitad de los jóvenes (el 51,7 %) piensan que «aún

nos queda mucho tiempo para actuar frente a los problemas

medioambientales». 

pasando a las siguientes preguntas, podemos afirmar que la presencia

del núcleo duro de neonegacionistas analizado en las anteriores cuestio-

nes se detecta igualmente en las siguientes, especialmente en la afirma-

ción de que «el equilibrio de la naturaleza es lo bastante fuerte como para

resistir tanto el impacto de los países desarrollados como de los que

están en vías de desarrollo». 

como puede observarse de nuevo en los datos recogidos en la tabla 1, en

2021 el porcentaje de jóvenes que afirmaban estar total o parcialmente de

acuerdo con esta idea aumentaba considerablemente con respecto al año

2005, prácticamente en 10 puntos porcentuales (de un 25 % a un 34 %),

incrementándose tanto en 2010 como, de nuevo, en 2021 el de quienes afir-

maban estar bastante o totalmente de acuerdo, con hasta un 43 %. 

es necesario recordar en este punto que esta no constituye una idea secun-

daria o «de relleno» del constructo ideológico del negacionismo (o del neo-

negacionismo), sino un principio fundamental en torno a la que pivotan el

resto de las ideas: la economía del capitalismo estaba basada originaria-

mente en la convicción del carácter inmutable de la naturaleza como can-

tera de recursos (nisbet, 1981, p. 466). si esto fue cierto para la primera

etapa del capitalismo, la del capitalismo de producción, en su segunda

etapa, o capitalismo de consumo, en el que la fórmula de la economía de

cowboy da por sentado que la naturaleza es ilimitada, esta vez lo era no

solo como cantera de recursos sino también como basurero, por lo que con-

seguir dar un jaque mate a este principio es considerado absolutamente

esencial, algo que, como puede verse, estamos muy lejos aún de lograr en

el caso concreto de la juventud. 

entre otras cosas porque deja sin efecto el importante aumento de los

datos a la siguiente cuestión, probablemente, la menos comprometida de
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todas: «las plantas y los animales tienen tanto derecho a existir como los

seres humanos», una idea que, una vez más, nos devuelve a valores inferio-

res aún a los de aquel primer informe.

lo importante aquí para la cuestión medioambiental, probablemente, no

es tanto que un 5 % menos de jóvenes (un 8 % menos, si atendemos a aque-

llos que muestran su total acuerdo) consideren que las plantas y los anima-

les tengan el mismo derecho a existir que los seres humanos, algo que en sí

mismo ya es relevante, sino que den por hecho que pueden resistir el embate

de nuestras prácticas de producción y consumo y, además, en bastante ma -

yor medida que en el año 2005; y esto es fundamental, que estén de acuer-

do con la idea de que «los seres humanos tienen derecho a utilizar y modi-

ficar el medioambiente como consideren para satisfacer sus necesidades».

es muy interesante, para este aspecto, contrastar los datos con los arrojados

por el Estudio europeo de valores 2019 de la fundación bbva (p. 57),

pudiéndose apreciar que españa registra niveles por encima de la media del

resto de los países analizados y solo por detrás de italia, al afirmar que «las

plantas y los animales existen para ser usados por los seres humanos».

en ese mismo trabajo podemos encontrar otro dato de gran relevancia para

nuestro análisis: españa es el país dentro de europa con mayor proporción

de ciudadanos que consideran el cambio climático como un fenómeno

«reversible», siendo apenas un 12 % los que lo consideran «irreversible»,

sin ningún tipo de matiz (ib., p. 68). se trata aquí de un ítem que no esta-

ba incluido en los primeros dos informes de la fundación sM dado que aún

no se había asentado la corriente de la colapsología, que juega en la parte

contraria del tablero negacionista. la idea de la colapsología defiende, en

bastantes de sus variantes, que hagamos lo que hagamos, la partida está

perdida de antemano, que ya no queda tiempo, que el muro de la sexta

extinción masiva está demasiado cerca y que nuestra velocidad ni siquiera

se reduce, sino que incluso está aumentando, por lo que hay que vivir el

presente y prepararse para un futuro absolutamente desconocido (e impre-

visible). esta opción es defendida, en la actualidad, con mayor o menor

intensidad, por casi la mitad de los jóvenes (el 47 %), que afirman que «la

batalla por salvar el medioambiente ya está perdida, hagamos lo que haga-

mos, el colapso ecológico ya no es evitable», unos 16 puntos porcentuales

más que cuando, en el anterior estudio, apenas dos años antes, les ofrecía-

mos la posibilidad de no decantarse en esta cuestión. 
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es importante, llegados a este punto y únicamente con el análisis de este

primer puñado de cuestiones, atender al escenario polarizado que se va

perfilando y que resulta de lo más inquietante: 

• un 43 % de los jóvenes consideran que el equilibrio de la naturale-

za es lo bastante fuerte como para resistir el impacto de nuestro

actual desarrollo planetario. 

• y, en el extremo opuesto, prácticamente la otra mitad de los jóve-

nes sostienen que la batalla ya está perdida, por lo que poco impor-

ta lo que hagamos. 

el siguiente bloque de cuestiones se ocupa de analizar el nivel de implica-

ción que los jóvenes consideran que debe tener el Gobierno y, en general,

la política, en las cuestiones medioambientales. por un lado, opinan que

«la protección del medioambiente ha de ser prioritaria en la política, inclu-

so si ello provoca un crecimiento económico más lento y la pérdida de

puestos de trabajo», y, por otro, el papel de la ciencia y la tecnología en este

asunto: 

• en lo que respecta a la primera cuestión, los datos nos muestran un

desplome incluso por debajo de los detectados en el informe de

Jóvenes españoles 2005 (año en el que, no hay que olvidar, se les

daba a los jóvenes consultados la posibilidad de no responder), des-

cendiendo desde el año 2010 hasta el 2021 el porcentaje de jóvenes

que consideran prioritaria la protección del medioambiente. a

pesar de ello, no hay que obviar que sigue habiendo un 71 % de jóve-

nes que apoyan las medidas gubernamentales, un dato que, no obs-

tante, sigue siendo claramente optimista. 

• la siguiente cuestión planteada, sin embargo, desinfla algo ese

optimismo, con un 57 % de jóvenes que actualmente apoyan la

idea de que «la inventiva humana (ciencia y tecnología) asegura-

rá que no convirtamos la tierra en inhabitable». porque no todos

los caminos han demostrado ser del todo efectivos o ser, directa-

mente, tan realistas como se quiera hacer creer. algunos, incluso,

han revelado ser un señuelo muy usado (y muy eficaz precisamen-

te como señuelo) para apaciguar conciencias intranquilas. ese es

precisamente el caso de la fe en la ciencia y la tecnología. De
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hecho, esa fe en los sistemas tecnocientíficos constituye uno de

los aspectos más interesantes de la teoría de beck sobre la irres-

ponsabilidad organizada ya que una de las características esen-

ciales de los «nuevos riesgos» contemplados por el autor, entre

los que se cuentan los medioambientales, es que no pueden ser

controlados ni erradicados por medios tecnológicos convirtiéndo-

se estos, asimismo, en lo que el autor denomina «sistemas com-

plejos», difíciles en sí mismos de predecir y controlar, una cues-

tión central para los jóvenes del 68 (González-anleo, 2018) pero

que, desde entonces, no ha dejado de marcar la agenda política de

unos y otros dentro del espectro político, especialmente para

cuestiones como la medioambiental. 

la fe en la ciencia ha sido capaz de suplir, en una posmodernidad

cada vez más alejada de los dogmas y los ritos religiosos tradiciona-

les, buscando en ella una omnipotencia salvadora, así como la (divi-

na) providencia científica y tecnológica, una forma de Deus ex

machina que vendrá a salvarnos en el último instante, multiplican-

do panes y peces para todos, los más hambrientos en los países en

vías de desarrollo y los más glotones en los países desarrollados.

una teoría que expresaba de forma magistral el propio boris

Johnson en su intervención en el cop25 con la siguiente fórmula:

«soy optimista por naturaleza en cuanto a la capacidad de que la

nueva tecnología nos ayude y en que pueda rediseñar el mundo de

manera milagrosa y benigna» (la vanguardia, 2019). 

según el citado informe de la fundación bbva sobre valores en el

ámbito europeo, la fe en la ciencia y la tecnología de los españoles

no tiene parangón con ningún otro país europeo, siendo el país que

en mayor proporción piensa que mejoran la salud de las personas,

que han acabado con las supersticiones y que es la manera más fia-

ble de entender el mundo, ya que mejorará nuestra vida y nuestra

sociedad (en todas y cada una de las once propuestas ofrecidas a los

encuestados, desde energía solar, ordenadores o internet hasta la

energía nuclear y la nanotecnología) (fundación bbva, 2019, pp.

19-32). como era de esperar ante los anteriores datos, también

somos el país de europa que en mayor medida considera que la

ciencia y la tecnología lograrán resolver los problemas medioam-
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bientales actuales, con un 5,8 sobre 10 de media frente a un 5,2 del

resto de países, una idea que parece que alimenta la esperanza,

entre los jóvenes, de que aumenten los recursos del planeta

(fundación endesa, 2021, pp. 48 y ss.).

por todas estas razones, en relación con el colapso ecológico, la

providencia tecnológica ha terminado por convertirse en el no

argumento más recurrido por aquellos que no son capaces de ima-

ginar cómo saldremos de esta y por lo que no están dispuestos a

renunciar al crecimiento económico y a los estándares de vida de

los que disfrutan. el papel de la ciencia y la tecnología en este

puzle de despropósitos no es otro que ser «la otra vía», la que no

pone (o, en menor medida, pone) en cuestión nuestra forma de

vida…, por lo menos hasta que podamos exportarla a otros plane-

tas. una idea con la que lleva ya algunos años jugando, con mayor

o menor dosis crítica, y con la que se muestran bastante o total-

mente de acuerdo nada más y nada menos que 1 de cada 3 jóvenes

(el 33 %), la de que «es innecesario preocuparse tanto por el me -

dioambiente, porque cuando este planeta se convierta en inhabi-

table, tendremos ya la posibilidad de colonizar e irnos a vivir a

otros planetas». como señalaba hace pocos años el poeta, filósofo

y ecologista español Jorge riechmann en su libro Gente que no

quiere viajar a Marte (2004), se trata aquí de la «última fronte-

ra» de las propuestas filotécnicas, una frontera que, desde que el

autor escribió el libro, hace casi veinte años, ya se ha comenzado

a tantear como una opción posible desde no pocos y no poco

variados altavoces sociales. 

para finalizar, pasamos al estudio del último bloque de cuestiones expues-

tas en la tabla 1. antes de abordar nuestro análisis, resulta imprescindible

comenzar realizando una pequeña aclaración para justificar la inclusión en

el mismo bloque de las cuestiones de la superpoblación y del estilo de vida

como ciudadanos de un país desarrollado. al igual que ocurría con la cues-

tión de la ciencia y la tecnología, en muchas ocasiones no es sino una forma

de fe ciega, en la medida en que la superpoblación del planeta es plantea-

da como una manera de desviar las culpas del propio estilo de vida innego-

ciable de sus habitantes. este discurso es ya antiguo y trata de compa-

rar el impacto medioambiental provocado por los ciudadanos de los
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países desarrollados al mismo nivel que el de los países en vías de desarro-

llo, especialmente los países del brics2.

según los datos recabados en nuestra investigación, ambas opciones con-

viven en la mentalidad de los jóvenes: 

• por un lado, una holgada mayoría de jóvenes, un 68 %, consideran

que «estamos aproximándonos al límite de personas que la tierra

puede mantener», con algo menos de una cuarta parte que se decla-

ra totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

• por otro, una amplia mayoría de dichos jóvenes, un 72 %, consi-

deran que su «estilo de vida (consumo, formas de ocio, etc.) como

ciudadano de un país desarrollado es importante para la conser-

vación del planeta», siendo solamente un 27 % los que muestran

su total acuerdo con esta afirmación. conviene considerar aquí

que nuestros datos actuales, comparados con los de la serie histó-

rica de 2005-2021, en la que los jóvenes disponían de la opción de

no contestar a esta pregunta, han caído por debajo incluso de los

niveles del año 2005, lo que apunta clarísimamente a que esta

idea (junto con la responsabilidad que de ella se deriva) está per-

diendo mucha fuerza entre la juventud, con el enorme riesgo que

ello conlleva. 

De lo que hablamos aquí, por tanto, es de una crisis en el pleno sentido eti-

mológico de la palabra, es decir, del punto bifurcado, uno que avanza hacia
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el empeoramiento de las condiciones del paciente, y otro de mejora, «una

crisis mental», como apuntaba ulrich beck en una de sus últimas entrevis-

tas, la de «imaginar la buena vida más allá del consumismo» (2014).

las respuestas a las dos últimas preguntas aportan una llave interpretativa

de enorme valor para entender esta cuestión: mientras que el 72 % de los

jóvenes sostienen la idea de que «somos (en plural) incapaces de abando-

nar nuestro estilo de vida consumista para frenar el desastre ecológico»,

una amplia mayoría de jóvenes (el 61 %) consideran que «si todo el mundo

tuviese mi (en singular) nivel de compromiso con el medioambiente, la

problemática medioambiental se solucionaría». las valoraciones de plural

y singular, entre paréntesis, no constan en el texto original de las pregun-

tas, pero sin duda constituyen la clave interpretativa aquí. 

los datos brutos de estas dos cuestiones esbozan la imagen de unos jóve-

nes bastante seguros de su propio compromiso en lo que se refiere al pro-

blema medioambiental. unos jóvenes, además, convencidos de que sería

totalmente ingenuo pensar, como reza la máxima kantiana en la que se

basa esta pregunta, que ese compromiso, su compromiso, pueda realmen-

te universalizarse. esta cuestión es esencial ya que enlaza con otras cues-

tiones abordadas con anterioridad en esta investigación, como el fatalismo

de la colapsología, y propone interrogantes fundamentales que a los que

trataremos de responder cuando hayamos avanzado suficientemente en el

análisis del resto de las preguntas. e más importante de todas, probable-

mente, sea el siguiente: ¿consideran los jóvenes que ese compromiso per-

sonal que afirman tener sigue compensándoles al tiempo que creen, cada

vez con mayor fuerza, además, que no se puede hacer nada para evitar el

desastre medioambiental?

4.3 creencias básicas de los jóvenes sobre el medio ambiente 
y las acciones humanas II

una vez analizadas creencias más básicas acerca del medioambiente

siguiendo la escala nep ampliada, pasamos a abordar unas cuantas cues-

tiones más puntuales pero que han despertado un gran interés en el pano-

rama sociopolítico en los últimos años y que han sido abordadas en el

informe del oJi. concretamente, analizaremos las siguientes: 
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• las opiniones y actitudes de los jóvenes frente a la voluntad políti-

ca por implementar los acuerdos a los que se llega en las cumbres

por el clima. 

• su consideración sobre la idea básica que sostiene el reciente dis-

curso fundamentalmente de extrema derecha en europa, que vin-

cula la inmigración con la degradación medioambiental. 

• su valoración del verdadero esfuerzo que realizan las empresas ante

la degradación medioambiental. 

• sus creencias y actitudes frente al reciclaje y la energía nuclear

como alternativas sostenibles.

para empezar, como podemos apreciar en la figura 3 la confianza en que

los políticos realmente cumplen con los acuerdos adoptados en las gran-

des cumbres climáticas es escasa, puesto que hasta el 73 % de los jóvenes

están total o parcialmente de acuerdo con la idea de que «los políticos no

tienen intención de implementar los acuerdos a los que se llega en las

grandes cumbres mundiales». la suma de las categorías de «nada de

acuerdo» y «poco de acuerdo» con esta afirmación (el 27 %) ni siquiera

llega a alcanzar el porcentaje de los que se posicionan en la de «total -

mente de acuerdo», el 30 %. la interpretación de estos datos resulta bas-

tante intuitiva si tenemos en cuenta que, siguiendo los del último infor-

me publicado por la fundación sM, Jóvenes españoles 2021. Ser joven

en tiempos de pandemia, el 72 % de los jóvenes apoyan la afirmación de

que los políticos suelen anteponer los intereses de las multinacionales,

bancos y grandes grupos de presión a los intereses de la ciudadanía

(ballesteros Guerra, 2021, p. 91). 

la segunda cuestión de interés que hemos abordado en esta pregunta es el

argumento estrella esgrimido por la extrema derecha tanto en los países de

europa como en otras naciones occidentales como estados unidos: el vín-

culo de la degradación medioambiental con las personas inmigrantes, que

se han convertido en chivo expiatorio por excelencia de estos grupos políti-

cos para prácticamente todos los males que asolan sus países. presionados

por la abrumadora evidencia científica y por los cada vez más frecuentes epi-

sodios de temperaturas extremas o desastres naturales ya difícilmente jus-

tificables con teorías pseudocientíficas o sencillamente conspiranoicas, la
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extrema derecha ha ido dejando atrás en los últimos tiempos el discurso

negacionista al que hace no mucho se aferraban con uñas y dientes, como

subraya la analista política catherine fieschi, para, por un lado, transitar

haca un discurso neonegacionista y, por otro, a uno que reconoce abierta-

mente la degradación medioambiental, si bien ligándola a su programa polí-

tico (Milman, 2021). este nuevo discurso es, al mismo tiempo, neomaltusia-

no y etnonacionalista ya que afirma, por un lado, que la degradación

medioambiental del planeta es producto de la superpoblación y de los paí-

ses en vías de desarrollo, una cuestión que ya hemos tenido ocasión de ana-

lizar en el anterior apartado; abordando, por otro, el nacionalismo verde y

el ecobordering (turner y bailey, 2022), al desarrollar la idea de que las per-

sonas inmigrantes son «nómadas» (le pen) y que como tales no han desa -

rrollado hábitos de vida ecológicamente responsables, importando de sus

países de origen costumbres destructivas y contaminantes. lo anterior

implica, lógicamente, la necesidad, frente al «falso ecologismo propio de

brujos y chamanes», de una «restauración patriótica … verde, limpia y prós-

pera» (voX españa, 2020) a través tanto del cierre de fronteras a las perso-

nas inmigrantes como de su expulsión del país. 

¿comulgan los jóvenes con estas ideas? como ya tuvimos ocasión de analizar

en la cuestión anterior, la escala nep ampliada, a la par que desciende el por-

centaje de jóvenes que consideran que su estilo de vida (es decir, su consu-

mo, sus formas de ocio, etc.) como ciudadanos de un país desarrollado es

fundamental para la conservación de planeta, aumenta un 20 % desde el año

2005 el de aquellos que piensan que estaríamos aproximándonos al límite de

personas que el planeta tierra puede soportar. por otro lado, centrándonos

ya en el argumento del ecobordering que acabamos de plantear, en total, el

porcentaje de jóvenes que secundan la idea de que «sería necesario restrin-

gir la entrada de personas inmigrantes para preservar el medioambiente en

españa ya que no están acostumbradas a nuestros hábitos ecológicos»

asciende a un 40 %, con un 15 % de ellos que muestran su total acuerdo con

esta afirmación. se convierten en especialmente relevantes para entender

esta cuestión las variables sociodemográficas, puesto que son los chicos jóve-

nes, con menor nivel educativo, los adscritos a la extrema derecha y los que

se definen como católicos practicantes los que más comulgan con esta idea. 

por último, ¿consideran los jóvenes que las empresas se esfuerzan por

cumplir lo que prometen con respecto al medioambiente?, ¿y piensan,
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por otro lado, que al utilizar la etiqueta de ecológico hacen sencillamente

un ejercicio de greenwashing de sus productos o, por el contrario, están

reflejando un auténtico cambio de mentalidad y actitud empresarial? 

en líneas generales, siguiendo un reciente estudio de la comisión europea

(2020), los españoles encabezan la lista de países europeos a la hora de recri-

minar a las empresas que realmente no hacen lo suficiente para proteger el

medioambiente, una idea que comparten el 91 % de los españoles frente al

80 % de la media europea, una proporción, se hace conveniente señalar, que

resulta altísima si tenemos en cuenta que además son consideradas las mayo-

res responsables para afrontar el cambio climático, justo por detrás del

Gobierno central (comisión europea, 2019). asimismo, según un estudio de

oney servicios financieros publicado  en 2019, el 62 % de los españoles no

se creen las promesas sobre desarrollo sostenible de las compañías. 

es en este contexto en el que hay que interpretar los datos recabados en la

presente investigación, que reflejan fielmente tanto la actitud de crítica

como la de mayor exigencia, llegando casi a un 60 % los jóvenes que están

poco (41 %) o nada (19 %) de acuerdo con la afirmación de que «las empre-

sas se esfuerzan realmente por cumplir lo que prometen con respecto al

medioambiente», mostrándose solamente un 13 % de ellos dentro de la

categoría de «totalmente de acuerdo». por lo que respecta a la publicidad,

uno de los mecanismos privilegiados del greenwashing empresarial,

hemos detectado una actitud crítica aún mayor que para la anterior pre-

gunta, ya que ascienden a un 66 % aquellos jóvenes que se muestran bas-

tante (el 44 %) o totalmente de acuerdo (el 22 %) con la idea de que «la

publicidad utiliza la etiqueta de ecológico solamente como reclamo, no por-

que sus productos o servicios realmente lo sean». 

por último, pasamos al análisis de dos cuestiones concretas de plena vigen-

cia en la actualidad: 

• para la primera, que hace referencia a la actitud de los jóvenes fren-

te al reciclaje, hemos incidido en dos preguntas complementarias,

por un lado, su utilidad real y, por otro, si es percibida solo como

una estrategia autocomplaciente para convencerse de que ya se

hace suficiente por el medioambiente simplemente reciclando. la

primera cuestión proviene no solamente del hecho de que, efectiva-

mente, españa esté a la cola de los países europeos y muy lejos aún
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del objetivo marcado por la ue del 50 % en el reciclaje final y real de

residuos (Jiménez y Morató, 2022; acosta, 2022), sino también de

los continuos escándalos relacionados con las principales empresas

privadas de reciclaje (no «organizaciones sin ánimo de lucro», como

ellas mismas se presentan); de un sistema de reciclaje obsoleto que

se ha demostrado ineficaz y que ya hace lustros tocó techo; del envío

de residuos, contra lo que afirman estas empresas, a otros países,

habitualmente en vías de desarrollo, en los que son arrojados a ver-

tederos, etc. (Greenpeace, 2020). para esta primera cuestión, nada

más y nada menos que un 42 % de los jóvenes de nuestro estudio

comulgan con la idea de que «es inútil reciclar, al final se mezclan

todos los residuos y se procesan juntos», una afirmación con la que

han mostrado su total acuerdo el 15,5 % de los jóvenes. 

• la segunda cuestión por la que hemos consultado a los jóvenes en

el presente estudio es si «reciclar solo sirve para que creamos que

estamos haciendo algo por el medioambiente y sigamos consu-

miendo como hasta ahora», idea que apoyan un 44 % de los jóve-

nes, entre ellos, un 17 % mostrando su total acuerdo. es, en pala-

bras de andreu escrivà (2020), una «trampa de la que es difícil

escapar», pensar que reciclar, junto con dos o tres acciones más,

como cerrar los grifos o apagar las luces, ya nos convierten en ciu-

dadanos ecológicamente responsables, algo que hay que tener muy

en cuenta a la hora de preguntarnos a qué se referían los jóvenes en

el apartado anterior al afirmar que si todo el mundo tuviese su

mismo nivel de compromiso con el medioambiente, la problemáti-

ca medioambiental se solucionaría, una idea que, recordemos, com-

partían un 61 % de jóvenes (frente a un 72 % que apoyaban la idea

de que seríamos incapaces de renunciar a nuestro estilo de vida

consumista para frenar el avance del desastre ecológico). 

la última pregunta planteada a los jóvenes proviene del reciente e intrin-

cado debate, tanto político como social, sobre la necesidad de un mayor

impulso de la energía nuclear tras la guerra de ucrania y el mayor protago-

nismo que los países occidentales le están otorgando a los combustibles

fósiles, por un lado y, por otro, la aún más que discutida idea de una ener-

gía nuclear «verde» y económicamente rentable, dos planteamientos ya

sobradamente desmentidos desde los más reputados organismos interna-
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cionales (lovins, 2022). en este sentido se hace necesario señalar que la

cuestión de la energía nuclear no solamente ha sido en las últimas décadas

(y lo sigue siendo en la actualidad) uno de los principales caballos de bata-

lla del ecologismo internacional, sino que, además, en el año 2013, «cons-

truir más plantas de energía nuclear» era la medida menos apoyada por los

españoles de entre todas las que se les planteaban para combatir el cambio

climático, recabando menos de un 20 % de avales (Meira cartea, 2013,

p. 120). no puede dejar de llamarnos la atención, por tanto, el alto porcen-

taje de jóvenes, el 53 %, que suscriben la idea en nuestro propio informe

de que «la energía nuclear es una buena solución frente a otras fuentes de

energía más contaminantes», llegando casi al 20 % aquellos que afirman

estar totalmente de acuerdo con ella.

Figura 3

Opiniones y actitudes de los jóvenes II
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4.4 Visión del futuro de la humanidad y sentimientos frente al

colapso ecológico

las últimas dos cuestiones que trataremos en este artículo están muy rela-

cionadas entre sí. analizaremos, primero, la cuestión de cómo se imaginan

los jóvenes el futuro de la humanidad desde el prisma ecológico, para lo

que se les propuso en el cuestionario, a fin de que pudiesen expresarse

lo más libremente posible, una pregunta abierta: ¿Podrías explicar cómo

ves el futuro de la humanidad a corto y largo plazo? 

si hubiese que resumir las casi 1500 líneas de comentarios realizados por

los jóvenes para el estudio de esta cuestión en una única palabra, esta sería,

sin duda alguna, apocalíptico. a lo largo de líneas y más líneas, si bien la

visión a medio plazo experimenta algunas variaciones sustanciales, en el

largo plazo, con muy contadas excepciones, parece surgida de alguna dis-

topía especialmente cruel y apocalíptica del mundo. esa es por lo menos

una de las expresiones más usadas por los jóvenes, si bien hay otras con

significados similares: «negro», «oscuro», «devastador», «destruido»,

«inhumano», «caótico», «catastrófico». aunque hay variadas formas de

imaginar ese futuro a largo plazo, existen puntos de referencia claros que

se repiten una y otra vez en su discurso: «barbarie», «pobreza», «hambre»,

«superpoblación», «lucha por los recursos» (incluso «guerra» o «Guerra

Mundial») y «enfermedades». recogemos a continuación algunos de sus

testimonios con toda su fuerza expresiva:

• «abocada a la barbarie, el descontrol, la escasez mundial de recur-

sos y, por ende, a la muerte de miles millones de seres vivos que,

teniendo en cuenta que una gran parte de estos serán humanos,

tampoco está tan mal».

• «a corto plazo, más o menos, a largo plazo, devastador».

• «Hecho una mierda».

• «peleándonos por conseguir recursos».

• «como sigamos como hasta ahora, entraremos en más guerras y los

alimentos serán aún más caros y escasearán muchísimo más. en

definitiva, de aquí a unos años estará medio planeta en guerra y

muerto de hambre».
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• «lleno de basura, para ir a comprar deberemos atravesar una mon-

taña de basura al final».

Hemos seleccionado seis cuestiones en el discurso de los jóvenes sobre el

futuro a largo plazo que merecen ser analizadas: 

1. las contadísimas ocasiones en las que los jóvenes expresan no

saber cómo será el futuro. en varias de estas afirmaciones, el

hecho de no saber se relaciona con tratar de evitar pensar en ello

por «miedo» o «agobio», lo que hace suponer que realmente sí lo

imaginan, pero que preferirían poder no hacerlo. 

2. en los poquísimos casos de aquellos que contestan de forma posi-

tiva a esta cuestión lo hacen con respuestas bastante escuetas y,

sin excepción, vinculadas, o bien a la esperanza, o bien a la fe, ya

sea en el ser humano o en Dios. 

3. algo similar sucede con la fe en la tecnología, si bien en este caso

no está tan clara como en el anterior su relación con un futuro

esperanzador. varias respuestas, incluso, perciben la tecnología

como estrechamente vinculada con esa imagen oscura que se

tiene del futuro: 

4. en contraposición directa con ese futuro altamente tecnológico,

en algunas ocasiones se ve el porvenir como una vuelta al pasado

lejano, bien como solución a la crisis ecológica, bien como imagen

de ese futuro apocalíptico ya que parece ubicarse temporalmente

en una época histórica con un fuerte cariz oscuro y cruel en el

imaginario popular, el medievo: 

5. si bien la tecnología no es un aspecto muy mencionado en sí

mismo, sí aparece reiteradamente la idea de la necesidad de

abandonar el planeta en un futuro, expresada habitualmente

como la única salida imaginable que tendrá la humanidad para

huir de la destrucción y el caos apocalíptico en el que se habrá

convertido la tierra: 

6. en algunas de las valoraciones realizadas por los jóvenes aparece

una sociedad profundamente dividida entre una pequeñísima

fracción de ricos y una enorme masa de pobres luchando por las
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migajas. los ricos se asocian directamente con una cualidad que

se analizará a continuación al abordar la visión de los jóvenes en

el medio plazo y que, si bien se hace extensible a toda la humani-

dad, se ve especialmente ligada a ellos: el individualismo y el

egoísmo. así, ellos serían tanto los culpables de la situación a la

que se ha llegado como los únicos que podrían lograr sobrevivir

mientras el resto lucha por los recursos y perece. 

en el medio plazo, la lectura de las respuestas podría llevar a confusión

dada la abundancia de formas de expresión, si bien al ser analizadas en

conjunto emergen ciertas líneas generales de interpretación. y de entre

esas líneas interpretativas, una de ellas como la principal, la que parece que

definitivamente representa el sentir que se manifiesta en la mayoría de las

respuestas de los jóvenes: el derrotismo. 

probablemente, habiendo ya analizado en profundidad el discurso predo-

minantemente catastrofista sobre el largo plazo, el espectro de respuestas

al medio plazo realmente no recoge sino el camino, más rápido o más lento,

más lineal, más sereno o más agónico, hacia el «apocalipsis final». son

cinco las cuestiones que se nos revelan como claves para comprender este

discurso: 

1. los límites temporales entre el medio y el largo plazo no varían

mucho en las poquísimas respuestas en las que se determinan. lo

que sí es llamativo es que, dada la edad de los encuestados, el

margen de medio plazo abarca aproximadamente el período en el

que transcurrirá su propia vida, por lo que cabe suponer que se

perciben a sí mismos como la generación que verá y sufrirá esa

paulatina degradación.

2. el predominio de la idea de la degradación paulatina es claro. la

cantidad de respuestas que, expresadas de diferentes formas,

prevén una continua degradación medioambiental, permiten

deducir que también ese es el significado de «como hasta ahora»,

una expresión bastante recurrente en las respuestas de los jóve-

nes. lo mismo puede decirse de las respuestas que prevén un

«buen» medio plazo, que, pese a no ser muchas, van igualmente

dirigidas en esa dirección.
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3. la presencia de la desconfianza en la sociedad es constante, y

tiene como consecuencia el individualismo y el egoísmo generali-

zados. sobresale, como pudimos constatar en el apartado de la

escala nep ampliada, una visión muy negativa de la gente o de

la sociedad. 

4. el derrotismo, puesto que los jóvenes consideran que los cambios

que se acometan para paliar la situación a nivel global no servi-

rán realmente para nada. el planteamiento fundamental es que,

de haber cambios positivos, no serán suficientes. la idea recu-

rrente es que estos cambios no serán ni de lejos suficientes. Hay

muy pocos casos en los que se vislumbra un rayo de esperanza

con respecto al futuro entre los jóvenes y, en todos, la creencia

central es que debemos comenzar inmediatamente con los cam-

bios o, de lo contrario, será demasiado tarde: 

5. ese cambio que los jóvenes consideran que ha de producirse de

forma inminente tiene que ser, además, radical. probablemente,

una de las cuestiones que más llama la atención es la falta de pro-

puestas concretas para el medio plazo, alguna idea específica,

alguna solución fetiche anclada en el imaginario juvenil como la

solución o la dirección concreta hacia la que encaminar los pasos

de la humanidad. las poquísimas veces que aparece esta cues-

tión, siempre se presenta como como un hecho de carácter brus-

co y radical.

por último, la segunda cuestión que abordamos en este último apartado del

capítulo, directamente derivada de la anterior, explora las emociones de los

jóvenes con respecto a la situación ecológica actual y futura que imaginan

basándose en las previsiones de la comunidad científica internacional. esto

se conoce, desde hace ya unos años, como ecoansiedad, también denomi-

nada, ecodepresión. 

los resultados se han recopilado en la figura 4, y nos permiten realizar las

siguientes deducciones: 

• las tres emociones predominantes manifiestan los jóvenes son

la impotencia y el miedo (ambas, por encima del 40 %), y la tris-

teza, sentimiento que llega a alcanzar a un 36 %. a continuación,
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ya en la horquilla entre el 20 y el 30 % de contestaciones afir-

mativas, encontramos, en primer lugar, dos emociones que se

encuentran vinculadas a su responsabilidad en el colapso ecoló-

gico, la vergüenza y la culpabilidad, seguidas por enfado y, ya en

séptimo lugar, la primera de ellas con tono optimista, la esperan-

za, no incluida en el estudio global, con un 21 % de respuestas.

una emoción, además, que tal y como acabamos de ver, práctica-

mente no se refleja en la parte cualitativa de su visión sobre el

futuro a corto y a largo plazo del futuro de la humanidad.

encabezan la cola de la lista, por último, y por debajo ya del 20 %

de respuestas afirmativas, la desesperación, el optimismo (la se -

gunda emoción positiva que aparece), la depresión y la ansiedad,

seguidas, ya con resultados inferiores al 15 %, por la confianza

(tercera respuesta positiva tampoco incluida en el estudio origi-

nal), la indiferencia y, por último, algunos jóvenes confiesan sen-

tirse heridos. 

• además del optimismo detectado en algunas de las respuestas, el

hecho de que un 21 % de los jóvenes se manifiesten esperanzados

no constituye un porcentaje en absoluto despreciable. Hay otras

dos cuestiones que llaman especialmente la atención en este grá-

fico. la primera (aunque quizá no parezca demasiado relevante),

tiene que ver con el hecho de que, para ser los resultados de un

estudio sobre ecoansiedad, precisamente la ansiedad no destaca

como la emoción fundamental, quedando en decimoprimer

lugar, a la cola, como hemos señalado, de toda la lista, y por

detrás incluso de la esperanza. ahora bien, y esto es esencial,

estos resultados son los correspondientes a nuestro estudio, por-

que en los datos del estudio global, la ansiedad se coloca a la

cabeza, en tercer lugar, para ser más exactos, justo después de

dos emociones que también aparecen a la cabeza del nuestro, el

miedo y la tristeza. es muy llamativo, a pesar del cambio de

metodología en nuestra investigación, que la ansiedad no regis-

tre valores tan bajos en ningún país de los 10 en los que se reali-

za el estudio original, no por lo menos al ser contrastados con

otras emociones. 
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Figura 4

Emociones de cara al futuro con respecto a la problematica medioambiental 
en frente a la problematica medioambiental en caso de que no fueramos 

capaces de solucionarla
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5. conclusIones

aunque los jóvenes expresan una alta demanda de educación en temas

medioambientales, lo hacen fundamentalmente de conocimientos genera-

les, cuestiones de base que les permitan entender en su conjunto el fenó-

meno de la degradación ecológica y su relación con nuestros hábitos de

consumo, lo que puede interpretarse ratifica nuestra hipótesis del aparta-

do anterior de que sus conocimientos básicos son inferiores a lo que real-

mente han manifestado en el desarrollo de la presente investigación.

la investigación arroja datos bastante inquietantes. aún existe, por un

lado, un núcleo duro de negacionistas (un 40,5 %) que afirman estar bas-

tante de acuerdo o bastante y muy de acuerdo con la idea de que «la llama-

da crisis ecológica de la humanidad se está exagerando mucho». parece

plausible pensar que, incluso en menos de dos años, haya aumentado con-

siderablemente el porcentaje de jóvenes que se muestran de acuerdo con

esta idea. Desciende desde el 2010, asimismo, el porcentaje de jóvenes que

consideran prioritaria la protección del medioambiente. a pesar de ello, no

hay que obviar que sigue siendo un apoyo mayoritario. 

parece dibujarse, además, un escenario claramente polarizado que se va

perfilando y que resulta de lo más inquietante: mientras un 43 % de los

jóvenes consideran que el equilibrio de la naturaleza es lo bastante fuer-

te como para resistir el impacto de nuestro actual desarrollo planetario,

prácticamente la otra mitad sostienen que la batalla ya está perdida, por

lo que poco importa lo que hagamos. además, 1 de cada 3 jóvenes (el

33 %), apoya con mayor o menor fuerza la idea de que «es innecesario

preocuparse tanto por el medioambiente, porque cuando este planeta se

convierta en inhabitable, tendremos ya la posibilidad de colonizar e irnos

a vivir a otros planetas».

también y por último, hemos visto en este artículo que mientras que el

72 % de los jóvenes sostienen la idea de que «somos (en plural) incapaces

de abandonar nuestro estilo de vida consumista para frenar el desastre eco-

lógico», una amplia mayoría de jóvenes (el 61 %) consideran que «si todo

el mundo tuviese mi (en singular) nivel de compromiso con el medioam-

biente, la problemática medioambiental se solucionaría». o, dicho de otra

forma, parece que el joven piensa que el si hace lo necesario mientras que

el resto no lo hace. 
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Resumen

este artículo analiza la participación de los jóvenes españoles en acciones

político-sociales vinculadas al medioambiente a partir de los datos recolec-

tados por una encuesta realizada a una muestra representativa de la juven-

tud española entre los 15 y los 29 años. Los resultados evidencian que la

educación desempeña un papel crucial, proporcionando conocimiento y

confianza en fuentes especializadas e influyendo de forma generalizada en

la movilización de los jóvenes en torno a la cuestión ambiental.

Palabras clave: Juventud, Medioambiente, Participación política, edu -

cación.

Abstract

this article analyzes the participation of spanish youth in political and

social actions related to the environment based on data collected through a

survey conducted on a representative sample of spanish youth aged

between 15 and 29 years. the results demonstrate that education plays a

crucial role, providing knowledge and confidence in specialized sources,

and influencing the widespread mobilization of young people around envi-

ronmental issues.

Key words: Youth, environment, Political engagement, education.
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1 IntRoduccIón

el despertar político de la juventud española durante los últimos años es

quizá una de las conclusiones más interesantes que aporta el informe

Jóvenes Españoles 2021. Ser joven en tiempos de pandemia de la Fun -

dación sM. en él se perfilan unos jóvenes que, por una parte, muestran una

profunda insatisfacción, incluso rechazo, hacia las instituciones formales y

hacia la propia clase política, pero por otra, confían más que nunca en el

valor de la acción colectiva para generar transformaciones sociales

(gonzález-Anleo et al., 2021, p. 134). Y, tal y como señalan otros estudios,

parecen inclinarse por una participación menos institucional y vinculada a

causas concretas, como puede ser la causa medioambiental (instituto de la

Juventud [inJuve], 2020), sin olvidar la forma de expresión más habitual

y convencional: el voto. Así, la presencia de adolescentes en la nueva ola de

movilizaciones climáticas que se inicia en 2018 representa una nueva etapa

en el activismo ecologista y en defensa de la naturaleza, donde no solo

sorprende la capacidad de movilización que han demostrado movimien-

tos transnacionales como FFF y Xr, sino también el empleo de nuevas

narrativas y repertorios de acción colectiva en las esferas online y offline

(gravante y Poma, 2020; de Moor et al., 2021).

en el marco de una investigación más amplia promovida por la Fundación

sM, se pretendió indagar hasta qué punto esta preocupación generalizada

por el medioambiente que demuestran tener los y las jóvenes en españa, se

traduce en un compromiso de acción colectiva en favor del clima. 

el objetivo general de esta parte de la investigación consistió en analizar la

participación juvenil en acciones de carácter político-social vinculadas

específicamente a la cuestión ambiental. Los objetivos específicos se con-

cretaron en los siguientes aspectos: 

• Analizar los hábitos de información y discusión sobre materias rela-

cionadas con el medioambiente y el cambio climático. 

• examinar la pertenencia a asociaciones vinculadas directa o indi-

rectamente con la protección ambiental. 

• Analizar la participación en acciones políticas de carácter medio -

ambiental en el espacio online y offline, así como la posible con-

fluencia que se pueden dar entre ambos espacios. 
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• examinar la participación en proyectos socioeducativos relaciona-

dos con la conservación y protección con el medioambiente.

2. MARco teóRIco

tradicionalmente se ha considerado a las personas jóvenes como el grupo

de población con menor grado de interés y compromiso por los asuntos

públicos (Blais et al., 2004). La desconfianza generalizada en las institucio-

nes políticas y democráticas se expresaría en un estado de apatía y desafec-

ción (Wattenberg, 2003) que inhibe o desincentiva, entre otras acciones, su

participación electoral. sin embargo, esta alocución está siendo cada vez

más cuestionada (en términos teóricos y empíricos) por la superación de la

tradicional distinción entre tipos de participación política «convencional»

y «no convencional», originada en Barnes y Kaase (1979) que ya no consi-

gue captar, especialmente en el ámbito de la participación juvenil, los cam-

bios producidos en las últimas décadas. Con este fin, se han desarrollado

nuevos modelos teóricos (Clua et al., 2021; garcia-Albacete, 2014; dalton

et al., 2010; teorell et al., 2007; norris, 2004) que en síntesis proponen

hacer una distinción en lo que respecta a los repertorios de acciones políti-

cas entre aquellos orientados al ciudadano y los orientados a causas.

3. MetodoLogíA

La investigación planteada desde un enfoque cuantitativo, se propuso ana-

lizar la participación juvenil en acciones de carácter político-social vincula-

das específicamente a la cuestión ambiental, utilizándose la encuesta onli-

ne cómo técnica principal de recolección de datos, a partir de un gran panel

online que mantiene la compañía 40db. 

el diseño de investigación, transversal de tipo descriptivo, contempló la

elaboración de un cuestionario con 76 preguntas cerradas y precodificadas,

así como 3 preguntas abiertas que permitieron captar los discursos de los

y las jóvenes en relación con sus actitudes hacia el medioambiente y sus

hábitos de consumo sostenible.

el tamaño de la muestra se determinó considerando un nivel de confian-

za del 95 % y un error muestral máximo permitido del ±2,5 %. Para
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lograr una representatividad adecuada, se consideró necesario obtener

un total de 1.500 entrevistas válidas a jóvenes residentes en españa entre

los 15 y los 29 años. el procedimiento de muestreo, aleatorio estratifica-

do, considero como variables el sexo, la edad, el nivel de estudios y el

tamaño de hábitat.

4. ResuLtAdos y dIscusIón

4.1 canales de información utilizados por los y las jóvenes
para informarse sobre aspectos medioambientales

Las redes sociales se posicionan como el canal por excelencia al que recu-

rren los jóvenes para informarse sobre aspectos medioambientales (con el

64 % de las menciones). Le siguen en nivel de importancia, pero ya a una

distancia considerable, los siguientes: las películas, documentales y conte-

nidos audiovisuales (con el 40 % de las menciones), y los medios de infor-

mación generalistas (con el 34 %). 

este es un resultado que ni mucho menos se circunscribe a la temática

medioambiental, ni a los jóvenes españoles en particular, más bien al con-

trario, forma parte de una tendencia global que estudios como el Digital

News Report del instituto reuters lleva años monitorizando (newman et

al., 2022). Las redes sociales y los medios audiovisuales han ido rempla-

zando a los sitios informativos tradicionales en las preferencias de las

audiencias jóvenes en general.
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Figura 1

Canales de información más utilizados por los jóvenes (%)

Además de estos tres canales encontramos la consulta de webs especializa-

das (con el 26 % de las menciones), en lo que sugiere un patrón de consu-

mo más consciente y caracterizado por un conocimiento previo de temas

relacionados con el medioambiente, y los medios de comunicación alterna-

tivos, de contrainformación (con el 22 % de las menciones) en cuyo consu-

mo ya hallamos un cuestionamiento explícito de los intereses políticos y

económicos que marcan la agenda de los mass media (en muchos casos

financiados o patrocinados por empresas poco sostenibles con el medioam-

biente) y un apoyo a proyectos periodísticos que cuestionan el statu quo

desde ideologías contrahegemónicas. 

Los pódcast y los libros y revistas especializadas, con el 18 % de las men-

ciones, ya representarían canales utilizados por una minoría de jóvenes.

Más aún, las conferencias, seminarios y talleres (con un 14 %), que lógica-

mente son espacios a los que se asiste de manera más esporádica y puntual,

en contraposición al consumo diario de canales como las redes sociales.

En lo que respecta a la variable nivel de estudios (tabla 1), se observa que

los jóvenes que se encuentran en el primer ciclo de secundaria recurren
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formación (p.ej. El Salto, Contrainformación o

radios y televisiones)
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menos a las redes sociales y a las películas, documentales y contenido

audiovisual que el resto, la distancia es especialmente significativa en rela-

ción con los y las jóvenes que están en el segundo ciclo de su misma etapa. 

el efecto de la variable también se hace evidente en lo que respecta al con-

sumo de libros o revistas especializadas, así como en la asistencia a confe-

rencias y seminarios, menor entre los y las jóvenes con un nivel de estudios

inferior.

tabla 1

Canales de información más utilizados según el nivel de estudios (%)
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Segundo

grado

(hasta el

primer

ciclo)

Segundo

grado

(segundo

ciclo)

Tercer

grado 

(primer

ciclo)

Tercer

grado (a

partir del

segundo

ciclo)

n (158) (722) (189) (405)

Medios de información generalistas 

(periódicos impresos y digitales, televisión

o radio)

28,5 32,4 40,2 35,6

Medios de comunicación alternativos, de 

contrainformación (p. ej., El Salto,

Contrainformación, o radios y televisiones

comunitarias)

22,8 19,5 23,3 24,4

Webs especializadas 25,3 23,7 28 30,4

Redes sociales 57 66,9 61,9 62,5

Pódcast 15,8 17,7 17,5 20,2

Películas, documentales 

y contenidos audiovisuales
33,5 42,5 39,2 38,5

Libros o revistas especializadas 12,7 16,5 22,2 20

Conferencias, seminarios o talleres 

(presenciales u online)
9,5 10,9 14,3 19

Otros medios 8,2 6,6 5,3 2

No suelen informarse sobre asuntos 

medioambientales
8,2 4,6 1,1 4

Nivel de estudios
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4.2  Confianza depositada en los principales actores de la 

discusión pública

En el marco de esta investigación buscamos conocer no solo cómo y a tra-

vés de que medios se informan los y las jóvenes sobre asuntos medioam-

bientales, sino también en que fuentes se basan para construir sus propios

juicios acerca de lo que está sucediendo. En este sentido, la herramienta

o el canal utilizado tiene una importancia secundaria frente a la veracidad o

la credibilidad depositada en quien emite el mensaje, y esto es un aspecto

clave para navegar entre la ola de desinformación que durante décadas ha

rodeado a la cuestión climática. 

Los efectos evidentes de la crisis climática que estamos viviendo, junto con

la movilización de la comunidad científica y de grupos ecologistas (entre

otras razones), han reforzado la confianza en el saber experto. Los datos

que se muestran en el (figura 2) así lo evidencian:

Figura 2

Confianza en colectivos e instituciones para conocer la verdad 

sobre los riesgos medioambientales (%)
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La comunidad científica (con el 45 % de las menciones) es el colectivo en

el que más confían los jóvenes para conocer la verdad sobre los riesgos

medioambientales. Le siguen, aunque a una distancia significativa, las

asociaciones ecologistas (con un 33 %) y las instituciones académicas

(con un 28 %).

en un segundo nivel de confianza se posicionan la unión europea (con el

24 % de las menciones), las redes sociales (con el 22 %) y la organización

de las naciones unidas (con el 18 %). el crédito de las dos instituciones

supranacionales (ue y onu) podría deberse a su papel protagónico en la

búsqueda de acuerdos internacionales sobre el cambio climático y, espe-

cialmente en el caso de la organización de las naciones unidas, por su

denuncia en los últimos años de los riesgos globales a los que nos en -

frentamos si los gobiernos nacionales siguen instalados en la inacción.

entre los logros de la onu también se encuentra el haber creado el

intergovernmental Panel on Climate Change (iPCC), cuyos informes son

en este momento la fuente más reconocida en el monitoreo del cambio cli-

mático y sus efectos. 

el caso de las redes sociales, como ya mencionamos al inicio de este capí-

tulo, se explica por la desconfianza de los jóvenes ante los grandes grupos

de comunicación. el resultado es inquietante y debe ser una llamada de

atención para muchos sectores, pero el ejemplo más evidente de por qué se

ha generado esta desconfianza lo podemos encontrar en la cobertura

mediática de la CoP25. en los días de la celebración de la Cumbre, además

de inserciones publicitarias al uso, era común ver en la prensa española

secciones, boletines, así como retransmisiones especiales y textos patroci-

nados por grandes empresas energéticas (Moreno y ruiz-Alba, 2021), lo

que ha podido contribuir a elevar las sospechas sobre la parcialidad de

dichos medios. 

en un tercer nivel, lo que ya supone un grado de confianza mínimo, se

encuentra un grupo heterogéneo de agentes sociales e instituciones, entre

los que se encuentran los siguientes: colectivos (asociaciones de barrio,

locales o vecinales; movimientos ciudadanos, con el 15 % de las mencio-

nes por parte de los jóvenes); medios de comunicación (con el 11 %);

gobiernos (con el 10 %) y asociaciones de consumidores (con el 10 %). el

descrédito de los gobiernos se explica, en primer lugar, por la desconfian-

Educación y Futuro, 49 (2023), 45-72

52

La participación de los jóvenes españoles en acciones político-sociales 
vinculadas a la cuestión medioambiental

2 Educ.y F.49 (p. 045-072):Educ.y F.24.(p.027-048)  01/01/01  2:30  Página 52



za generalizada que dicha institución inspira entre los jóvenes, tal y como

se refleja en el último informe de la Fundación sM, Jóvenes españoles

2021. ser joven en tiempos de pandemia (gonzález-Anleo et al., 2021), y

particularmente en la cuestión medioambiental por la percepción de su

inacción frente a la crisis climática. A los medios de comunicación ya nos

hemos referido anteriormente, pero ¿qué sucede con los colectivos y las

asociaciones de consumidores? A riesgo de parecer indulgentes, su baja

posición en la clasificación no tendría sentido relacionarla con la partici-

pación de estas asociaciones en actividades de desinformación. Más bien

puede deberse al efecto de dos causas relacionadas: la primera es que, for-

muladas de manera genérica en la pregunta, los jóvenes no podían saber

si estaban conectadas de forma directa con la acción medioambiental, y en

el caso de los colectivos locales, su trabajo raramente trasciende los lími-

tes de la comunidad de pertenencia, y dado que solo podían escoger hasta

tres opciones, optaron por aquellos colectivos o instituciones en los que

tenían la certeza de que están siendo partícipes del debate medioambien-

tal; esta sería la segunda causa, que, como vemos, está directamente rela-

cionada con la primera.

Finalmente, los colectivos en los que menos confían los jóvenes para saber

la verdad sobre los riesgos medioambientales son las grandes empresas

(8 %) y los partidos políticos (7 %). A este respecto conviene citar nueva-

mente los resultados sobre confianza en las instituciones publicados en el

informe de Jóvenes españoles 2021. ser joven en tiempos de pandemia. el

82 % de los jóvenes afirmaban tener poca o ninguna confianza en los par-

tidos políticos; son en este sentido las organizaciones en las que menos

confían, por tanto, no puede sorprendernos que vuelvan a estar posiciona-

dos en último lugar. Y, en lo relativo a las grandes empresas, es curioso

observar con los datos del mismo informe que, si bien los jóvenes, en tér-

minos generales, también desconfían de ellas (el 63 % manifiestan poca o

ninguna confianza), les otorgaban de forma genérica más confianza que a

otros agentes sociales, como los medios de comunicación, el gobierno cen-

tral y, curiosamente, las redes sociales (Fundación sM, 2021). sin embar-

go, cuando les preguntamos concretamente por su credibilidad en relación

con los riesgos medioambientales, la confianza se desploma.

La variable nivel de estudios (tabla 2) si demuestra tener un efecto discri-

minante. en este sentido, los y las jóvenes con menos nivel de estudios se
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diferencian del resto en la menor confianza que afirman tener en las aso-

ciaciones ecologistas (27 %), los centros de estudio (22 %), las naciones

unidas (9 %) y los científicos (32 %). sin embargo, los y las jóvenes con

mayor nivel de estudios son los que significativamente confían menos en

las redes sociales.
tabla 2

Confianza en colectivos e instituciones para conocer la verdad 

sobre los riesgos medioambientales (%)
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Segundo

grado

(hasta el

primer

ciclo)

Segundo

grado

(segundo

ciclo)

Tercer

grado 

(primer

ciclo)

Tercer

grado (a

partir del

segundo

ciclo)

n (158) (722) (189) (405)

Asociaciones de consumidores 12,0 8,9 7,4 11,6

Asociaciones ecologistas 

y de conservación del medioambiente
26,6 31,6 33,3 38,0

Colectivos (asociaciones de barrio, locales

o vecinales; movimientos ciudadanos)
17,1 14,8 14,3 13,1

Centros de estudios 

o instituciones académicas
21,5 28,3 24,9 31,1

Gobiernos 8,9 10,0 11,1 10,1

Organización de las Naciones Unidas 8,9 19,4 16,4 20,2

Unión Europea 22,2 24,2 22,8 22,7

Grandes empresas 12,0 7,6 10,6 7,2

Partidos políticos 9,5 4,7 9,5 7,7

Comunidad científica 32,3 47,2 44,4 49,1

Nivel educativo

Redes sociales 26,6 22,2 26,5 16,8

Medios de comunicación 13,9 10,4 11,1 11,1

Otros medios 5,1 2,8 4,2 1,0

No confían 

en ninguno de los medios anteriores
7,0 7,1 4,2 6,7
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4.3 Frecuencia con la que se discute sobre la necesidad de
actuar frente al cambio climático global

Los datos que se pueden observar en la figura 3. constatan que cerca de la

mitad de los jóvenes (el 47 %) casi nunca discuten o han discutido sobre

la ne cesidad de actuar frente al cambio climático y un 13 % reconocen no

haberlo hecho nunca. es decir, el 60 % admiten que no es una conversación

que se aborde de forma recurrente en sus entornos de socialización. Frente

a esto, tendríamos un 40 % de jóvenes que afirman hacerlo a menudo (el

35,5 %) o casi todos los días (el 4,5 %).

Figura 3 

Frecuencia con la que los jóvenes discuten sobre la necesidad 

de actuar frente al cambio climático (%)

en relación con la edad (tabla 3) lo que se observa es que a partir de los 18

años aumenta la proporción de jóvenes que discuten sobre cambio climáti-

co. sin embargo, no es un aumento progresivo, las principales distancias se

aprecian entre los y las jóvenes de 15 a 18 años y los jóvenes de 19 a 24,

especialmente en la opción de «nunca» (17 % frente al 10 % respectivamen-

te) y en la opción «a menudo» (29 % frente al 39 % respectivamente).

La variable nivel educativo (tabla 3) muestra un efecto lineal y progresivo,

es decir, a mayor nivel educativo mayor será el porcentaje de jóvenes que

afirma discutir «a menudo» sobre la necesidad de actuar sobre el cambio

climático.
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Nunca

Casi nunca (una o dos veces)

A menudo (varias veces a la

semana)

Frecuentemente (casi todos

los días)

47,0

35,5

13,1

4,5

2 Educ.y F.49 (p. 045-072):Educ.y F.24.(p.027-048)  01/01/01  2:30  Página 55



tabla 3

Frecuencia con la que discuten sobre la necesidad de actuar frente 

al cambio climático según la edad y el nivel educativo

4.4 el tono de las conversaciones sobre la necesidad de
actuar frente al cambio climático global

La necesidad de actuar frente al cambio climático es una cuestión que hoy

día reúne el consenso de la mayoría de la sociedad española. según un

reciente estudio publicado por el Centro de Políticas económicas de esade

(esadeecPol) (León et al., 2022) y los propios barómetros de Centro de

investigaciones sociológicas (Cis), la cuestión climática se sitúa en el pri-

mer puesto de la lista de preocupaciones de los españoles y especialmente

de los más jóvenes, como también se ha recogido en el informe Jóvenes

españoles 2021. ser joven en tiempos de pandemia de la Fundación sM

(gonzález-Anleo et al., 2021, p. 107). Por lo general, además, se suele valo-

rar de manera negativa a quienes niegan rotundamente el cambio climá-

tico. Pero la conclusión más interesante de la encuesta publicada por

esadeecPol (gonzález-Anleo et al., 2021, p.51) es la de que, si bien la

población española no está actualmente polarizada en torno a la transición

verde, el debate no debe darse por zanjado, pues a medida que este fenó-
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Total 

De 15

a 18

años

De 19

a 24

años

De 25

a 29

años

Segundo

grado

(hasta el

primer

ciclo)

Segundo

grado

(segundo

ciclo)

Tercer

grado

(primer

ciclo)

Tercer

grado

(hasta el

segundo

ciclo)

n 1500 393 568 539 158 722 189 405

Nunca 13,1 16,8 9,9 13,7 17,7 14,1 7,9 10,4

Casi nunca 

(una o dos veces)
47,0 50,9 45,6 45,6 53,8 47,8 48,1 43,2

A menudo (varias

veces a la semana)
35,5 28,8 39,3 36,4 26,6 33,4 39,7 41,2

Frecuentemente 

(casi todos los días
4,5 3,6 5,3 4,3 1,9 4,7 4,2 5,2

A menudo +

Frecuentemente
39,9 32,3 44,5 40,6 28,5 38,1 43,9 46,4

Edad Nivel educativo
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meno se acentúe y empiece a tener verdaderas consecuencias en términos

de reorganización del sistema (como la renuncia a libertades individuales

y estilos de vida), el cambio climático será una pieza clave en el terreno de

la discusión política, y prueba de ello son las divisiones que ya empiezan a

mostrarse en los ámbitos del transporte, los combustibles y la producción

agrícola (gonzález-Anleo et al., 2021, p. 27). 

teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se ha propuesto introdu-

cir una especie de termómetro para medir el tono de las conversaciones

que mantienen los jóvenes sobre la necesidad de actuar frente al cambio

climático. según los datos que se pueden observar en la figura 4, para el

43 % se trata de conversaciones interesantes que permiten comprender lo

que piensan otras personas. Frente a esto, un porcentaje nada despreciable

de jóvenes (el 23 %) las califican como «una conversación difícil que a

menudo termina en una discusión», un resultado que ya podemos sumar

al resto de las evidencias que advierten sobre la más que probable ruptura

del consenso en esta materia tan sensible. 

no deja de ser interesante que 1 de cada 5 jóvenes afirmen que son conver-

saciones poco serias (en tono de broma), lo que a todas luces se relaciona

con posiciones escépticas, desinformadas o incluso despreocupadas frente

al tema del cambio climático. 

Finalmente, un 7 % de los jóvenes evitan mantener este tipo de conversa-

ciones, aunque no podemos saber con certeza los motivos. en la misma

proporción se manifiestan aquellos que directamente no las tienen.

Figura 4

Tono de las conversaciones que suelen mantener los jóvenes en torno 

a la temática del cambio climático (%)
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6,9

7,5

No tengo ese tipo de conversaciones

Evito este tipo de conversaciones

Una conversación poco seria
(en tono de broma)

Una conversación difícil (a menudo
termina en una discusión)

Una conversación interesante (me
permite comprender lo que piensan
otras personas)

20,3
42,9

22,5
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en lo que respecta a la edad y al nivel educativo (que pueden analizarse con-

juntamente) (tabla 4), se observa que las conversaciones sobre la necesidad

de actuar frente al cambio climático son menos interesantes para los más

jóvenes (15-18) y los que todavía se encuentran en el primer ciclo del segun-

do grado. Precisamente estos últimos son los que en mayor proporción afir-

man que se trata de conversaciones poco serias (29 %). Lo que refuerza la

hipótesis de que el escepticismo o la despreocupación frente al cambio climá-

tico guarda relación con la falta de información o conocimiento sobre el tema.

tabla 4 

Tono de las conversaciones sobre la necesidad de actuar frente 

al cambio climático según la edad y el nivel educativo

4.5 Participación en asociaciones relacionadas con el
medioambiente y la sostenibilidad

el 46 % de los jóvenes españoles pertenece a alguna organización o asocia-

ción relacionada con el medioambiente y la sostenibilidad. Más interesan-
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De 15 a

18 años

De 19 a

24 años

De 25 a

29 años

Segundo

grado

(hasta el

primer

ciclo)

Segundo

grado

(segundo

ciclo)

Tercer

grado

(primer

ciclo)

Tercer

grado

(hasta el

segundo

ciclo)

n 393 568 539 158 722 189 405

Una conversación difícil

(a menudo termina en

una discusión)

23,4 22,9 21,5 19,0 21,9 20,1 26,4

Una conversación 

poco seria 

(en tono de broma)

22,4 22,4 16,5 29,1 20,2 21,7 15,6

Una conversación 

interesante (me permite

comprender lo que 

piensan otras personas)

36,9 43,1 46,9 39,2 42,1 46,0 45,7

Evito este tipo de 

conversaciones
7,9 6,7 8,0 5,7 7,5 8,5 7,2

No mantengo ese tipo

de conversaciones
9,4 4,9 7,1 7,0 8,3 3,7 5,2

Edad Nivel educativo
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te, si cabe, es corroborar el perfil mayoritario de pertenencia múltiple o

multiasociacionismo que señalan, pues la mayoría de los asociados (el 28 %)

están adscritos a más de una organización, siendo lo más común pertene-

cer a dos o tres asociaciones a la vez (el 24 %).

tabla 5

Participación en organizaciones o asociaciones relacionadas 

con el medioambiente y la sostenibilidad

Las asociaciones juveniles o estudiantiles relacionadas con la protección

del medioambiente, con el 20 % de las menciones, se sitúan como las más

populares en el ámbito de asociacionismo ambiental. se trataría de asocia-

ciones sujetas a un régimen jurídico especial definido por la edad de sus

miembros como elemento subjetivo determinante, desde los 14 hasta los

29 años. 

A continuación, se situarían las organizaciones ecologistas y los grupos de

consumo (con el 14 %). el carácter instrumental de los segundos, en su

objetivo de facilitar el consumo de proximidad estableciendo relaciones

directas entre el consumidor y el agricultor, o el productor en términos

generales, explica que, en la mayoría de los casos, la pertenencia a estos

grupos se compatibilice o incluso llegue a ser la consecuencia de la militan-

cia en otro tipo de asociaciones. un hecho que explica ese nivel de multia-

sociacionismo al que nos hemos referido anteriormente. 

Con el 12 % de las menciones les siguen las asociaciones de movilidad sos-

tenible, más características de los entornos urbanos y, al igual que lo que

sucede con los grupos de consumo, representan un alto nivel de compati-

bilización con la pertenencia a otras organizaciones. 

Cierran la lista, ya a una distancia considerable con las más populares, las

organizaciones ecofeministas, las cooperativas de comercio justo y el caso

concreto de Fridays For Future, con el 10 % de las menciones. representan
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En 1 asociación 18,6

Entre 2 y 3 asociaciones 23,8

En 4 asociaciones o más 4

No pertenecen a ninguna asociación 53,6

18,6

23,8

53,6

4

En 1 asociación

Entre 2 y 3 asociaciones

En 4 asociaciones o más

No pertenecen a ninguna asociación
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una minoría aquellos jóvenes que no se han visto reflejados en ninguna

de las opciones propuestas y en consecuencia han señalado la opción de

«Otras organizaciones» (el 7 %).

Figura 5

Participación en organizaciones o asociaciones relacionadas 

con el medioambiente y la sostenibilidad (%)

4.6 Participación en proyectos o actividades relacionados con

la conservación y protección del medioambiente

El 48 % de los jóvenes han participado en actividades para conservar la

naturaleza. Esta es la que destaca como la acción más señalada de entre las

propuestas. Le siguen con porcentajes similares de participación los pro-

yectos de aprendizaje-servicio (con el 43 %) y los actos comunitarios de

concienciación sobre el medioambiente (con el 39 %). Teniendo en cuenta

que el asociacionismo es un predictor claro de la participación en acciones

de voluntariado, estos datos son del todo coherentes con aquel que estima-

ba en un 46 % el porcentaje total de jóvenes pertenecientes a alguna orga-

nización relacionada con el medioambiente y la sostenibilidad. 
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Asociaciones juveniles o estudiantes relacionadas
con la protección del medioambiente

Organizaciones ambientalistas, ecologistas
o de justicia social

Grupos de consumo

Asociaciones de movilidad sostenible

Organizaciones ecofeministas

Cooperativas de comercio justo

Fridays For Future

Otras organizaciones

No pertenecen a ninguna organización

19,6

13,9

9,5

53,6

6,7

10,1

10,2

11,9

13,9
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Finalmente, llama la atención que aquellas actividades vinculadas al volun-

tariado formal (a través de una organización) que se inscriben en una pers-

pectiva ecosocial (relacionando el medioambiente con otros aspectos como

la justicia o la pobreza) sean las menos populares para la juventud españo-

la (con el 27 % de las menciones). una explicación que solo podemos alcan-

zar a dar a través de algunas hipótesis relacionadas con el carácter institu-

cionalizado de la propia acción, que puede coartar la participación frente a

las acciones más espontáneas, o con el carácter más limitado de la «oferta»

de actividades que se enmarcan en esta perspectiva.

Figura 6

Participación en proyectos o actividades relacionados con la 

conservación y protección del medioambiente (%)

en lo que respecta a la variable nivel educativo (tabla 6) los resultados

obtenidos van en línea con estudios similares que indagan sobre el perfil de

las personas voluntarias. en este sentido se observa un comportamiento

lineal y progresivo de la variable, a mayor nivel educativo mayor será la

participación en todas las acciones de voluntariado contempladas en este

estudio, siendo en consecuencia los y las jóvenes con mayor nivel los que

más participan.
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34,143,1 17,9 5,0

49,027,0 18,3 5,7

32,047,6 15,4 5,0

39,139,3 17,5 4,1

He colaborado en algún proyecto de 
aprendizaje-servicio relacionado con la 

protección del medioambiente. 

He pasado tiempo trabajando con un grupo
u organización que se ocupa de la relación

del medioambiente con otros asuntos
sociales como la justicia o la pobreza. 

He intervenido en actividades para conservar
la naturaleza (p.ej. plantar árboles, 

restauración de canales, etc.).

He participado en un acto comunitario que
se centró en la concienciación sobre el

medioambiente (limpieza de playas, 
bosques, etc.).

Si No No lo recuerdo Prefiero no contestar
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tabla 6
Participación en proyectos o actividades relacionados con la conservación 

y protección del medioambiente por nivel educativo

4.7 Participación en acciones político-sociales de carácter
medioambiental

La forma de participación llevada a cabo por un mayor número de jóvenes

es firmar una petición (online u offline) sobre algún asunto medioambien-

tal, que también es la acción que en general tiene menos costes asociados;

el 44 % de los jóvenes lo han hecho (el 24 %) o lo hacen (el 20 %) en la

actualidad. 

Las siguientes tres acciones, sin embargo, tienen más costes asociados,

requieren más información y también exposición a redes de movilización
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Segundo

grado

(hasta el

primer

ciclo)

Segundo

grado

(segundo

ciclo)

Tercer

grado 

(primer

ciclo)

Tercer

grado (a

partir del

segundo

ciclo)

n 158 722 189 405

He participado en un acto comunitario 

que se centró en la concienciación

sobre el medioambiente (limpieza de

playas, bosques, etc.)

31,0 38,1 41,3 45,4

He intervenido en actividades para 

conservar la naturaleza (p. ej., plantar

árboles, restauración de canales, etc.)

36,7 48,1 47,6 52,8

He pasado tiempo trabajando con un

grupo u organización que se ocupa

de la relación del medioambiente 

con otros asuntos sociales como la

justicia o la pobreza

23,4 24,7 27,0 33,3

He colaborado en algún proyecto 

de aprendizaje-servicio relacionado 

con la protección y conservación del

medioambiente

36,1 42,8 44,4 46,7

Nivel educativo
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política: participar en algún acto cultural o festivo de sensibilización y con-

cienciación sobre el medioambiente; intervenir en una huelga o manifesta-

ción a favor del medioambiente; y participar en las huelgas escolares por el

clima lideradas por el movimiento Fridays For Future. Alrededor del 15 %

de los jóvenes lo han hecho en algún momento y el 14 % lo hacen en el

momento presente. Las dos primeras acciones reúnen, además, la propor-

ción más alta de jóvenes que manifiestan que lo harán en el futuro (el 39 %

y el 38 %, respectivamente). 

votar en las elecciones ha sido tradicionalmente la forma de participa-

ción más extendida entre la juventud, que según el último informe del

injuve implicaría en torno al 70 % de los jóvenes con derecho al voto en

españa (inJuve, 2020, p. 237). sin embargo, cuando preguntamos con-

cretamente por el voto a partidos ecologistas o con una sensibilidad espe-

cial hacia el medioambiente, la proporción se reduce al 25,5 %, o de

forma más exacta, al 27 %, si eliminamos de la muestra total a los jóve-

nes menores de edad. es decir, 1 de cada 4 jóvenes manifiestan haber

votado o votar a partidos ecologistas, y un 35,5 % señalan que pretenden

hacerlo en el futuro. 

A continuación, encontramos dos acciones que incluyen de forma implíci-

ta o explícita el componente económico como medio de actuación. Así,

aproximadamente 1 de cada 5 jóvenes reconocen participar o haber parti-

cipado en boicots a marcas comerciales, así como en la financiación de

campañas en favor del medioambiente. 

Cierran la lista como acciones menos apoyadas o secundadas por el conjun-

to de la juventud española los actos de desobediencia civil (un 11 % afirman

hacerlo y un 7 % afirman haberlo hecho), lo cual no resulta sorprendente si

tomamos en cuenta que son actos generalmente pacíficos, pero que supo-

nen la violación de una ley y, por tanto, llevan aparejadas sanciones econó-

micas o incluso responsabilidades penales. Y contactar con algún político o

funcionario sobre un asunto medioambiental (el 10 % de los jóvenes afir-

man hacerlo y el 7 % afirman haberlo hecho), un resultado que a todas

luces resulta coherente con el rechazo que manifiestan los jóvenes en gene-

ral hacia la política formal y concretamente hacia la clase política. Ambos

argumentos resultan igualmente válidos para explicar que más del 40 % de

los jóvenes en españa rechacen de plano participar de ambas acciones en

el futuro.
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tabla 7

Participación de los jóvenes en iniciativas político-sociales 

de carácter medioambiental

en el caso del nivel educativo (tabla 8) sí se muestran distancias significa-

tivas en al menos cuatro ítems. Los y las jóvenes del primer ciclo del tercer

grado, es decir, los y las universitarios, destacan por su participación en

huelgas o manifestaciones (35 %), en la financiación de campañas o grupos

ecologistas (25 %), frente a los jóvenes con menos estudios en el primer

caso (23 %) y los y las jóvenes que han alcanzado el segundo ciclo del

segundo grado (17 %) en el segundo. Mientras que los y las jóvenes con

mayor nivel de estudios (postgraduados) destacan por su voto a partidos
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Lo he
hecho

Lo hago Lo haré
Ni lo he
hecho, 

ni lo haré

Prefiero no
contestar

Firmar una petición (online u offline) 

sobre algún asunto medioambiental
24,1 20,4 32 16,7 6,8

Contactar con algún político o funcionario

sobre un asunto medioambiental 

(p. ej., para pedir información o para

poner una denuncia)

7,1 10,1 29,3 41,4 12,1

Financiar campañas en favor del

medioambiente o a grupos ecologistas
6,9 13 35,4 33,1 11,5

Votar a partidos ecologistas 

o con una sensibilidad especial hacia 

el medioambiente

10,3 15,2 35,5 25,2 13,9

Participar en una huelga o manifestación

a favor del medioambiente
14,9 14,5 37,5 24,8 8,3

Intervenir en las huelgas escolares

por el clima lideradas por el 

movimiento Fridays For Future

14,1 13,9 30,3 31,2 10,6

Participar en algún acto de 

desobediencia civil liderado por alguna

organización ecologista o de justicia

medioambiental

6,7 11,3 27,2 43,7 11,1

Intervenir en algún acto cultural o festivo

de sensibilización y concienciación

sobre el medioambiente

15,9 14,3 39,4 21,9 8,5

Participar en boicots a productos o

marcas comerciales que no respetan 

el medioambiente

7,5 14,1 26,3 40,5 11,6
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ecologistas (33 %) frente a los y las jóvenes de segundo grado (21 %), por

participar en actos culturales de sensibilización (36 %), aunque en este

caso la principal distancia se marca con respecto a los jóvenes del primer

ciclo del tercer grado (25 %).

tabla 8

Participación en iniciativas político-sociales de carácter medioambiental 

según la edad y el nivel educativo
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Segundo

grado

(hasta el

primer

ciclo)

Segundo

grado

(segundo

ciclo)

Tercer

grado 

(primer

ciclo)

Tercer

grado (a

partir del

segundo

ciclo)

n 158 722 189 405

Votar a partidos ecologistas o con 

una sensibilidad especial hacia el

medioambiente

21,5 21,1 28,0 33,3

Contactar con algún político 

o funcionario sobre un asunto 

medioambiental (p. ej., para pedir 

información o para poner una denuncia)

16,5 14,5 21,2 20,0

Financiar campañas en favor del 

medioambiente o a grupos ecologistas
20,9 16,9 24,9 22,2

Firmar una petición (online u offline)

sobre algún asunto medioambiental
38,0 39,9 50,3 53,8

Nivel educativo

Participar en una huelga o manifestación a

favor del medioambiente
23,4 27,4 34,9 32,8

Intervenir en las huelgas escolares por el

clima lideradas por el 

movimiento Fridays For Future

25,3 27,4 28,0 30,1

Participar en algún acto de desobediencia

civil liderado por alguna organización 

ecologista o de justicia medioambiental

17,1 16,6 14,8 22,0

Intervenir en algún acto cultural o festivo de

sensibilización y concienciación 

sobre el medioambiente

30,4 28,1 25,4 35,8

Participar en boicots a productos o marcas

comerciales que no respetan 

el medioambiente

23,4 18,6 21,7 27,4
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4.8 Participación político-social medioambiental a través de
internet y las redes sociales

Las iniciativas presentadas a los jóvenes para medir su grado de participa-

ción medioambiental a través de internet y las redes sociales contemplan

las diferentes etapas de movilización con diferentes grados de participa-

ción o compromiso.

en lo que respecta a la organización y participación en acciones, la fórmu-

la más popular (no solo en este apartado sino también en términos genera-

les) es la de publicar o compartir información para concienciar sobre la

necesidad de actuar frente al cambio climático (con el 46 %); le sigue una

acción que relaciona directamente la participación online y offline, esto es,

buscar información en internet para sumarse a alguna protesta medioam-

biental en la calle (con el 38 %). si tenemos en cuenta que alrededor del

30 % de los reconoce participar o haber participado en una huelga o mani-

festación a favor del medioambiente, podemos inferir lo que muchos otros

estudios confirman: la capacidad de los medios digitales para organizar

acciones colectivas en la calle. A una distancia significativa de las dos ante-

riores, y en términos generales, la acción que menos grado de interés sus-

cita entre la juventud es la de participar activamente (subiendo contenido

propio) en alguna campaña de acción por el medioambiente (con el 29 %).

en relación con la construcción de vínculos interpersonales, se observa una

escasa diferencia entre la acción que ejemplifica el establecimiento de vínculos

débiles y puntuales, como es el caso de intervenir en algún debate o discusión

(el 35 %), y aquella que comprende la participación en una comunidad online

(el 31 %), es decir, con un nivel de compromiso e interrelación mayor. si bien

es cierto que, para obtener una conclusión más robusta al respecto debiéramos

conocer qué grado de actividad tienen estos usuarios en las comunidades onli-

ne en las que participan, sabiendo que el 40 % de los jóvenes reconocen inter-

venir a menudo o frecuentemente en debates sobre asuntos medioambientales. 

Y, finalmente, en lo que respecta al interés por informarse y formarse sobre

materias medioambientales, se observa que alrededor del 40 % de los jóve-

nes reconocen seguir canales de divulgación ambiental; sin embargo, cuan-

do se trata de una forma de participación más proactiva y que lleva asociados

más costes (económicos y especialmente en tiempo) como es la asistencia

a conferencias, webinars, webinarios o talleres formativos sobre cuestiones
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relacionadas con el medioambiente y el cambio climático, el porcentaje de

participación se reduce a alrededor del 30 %.

Figura 7
Participación en proyectos o actividades relacionados con la conservación 

y protección del medioambiente (%)

Muy relacionada con la valoración del tipo de acciones realizadas, de carác-

ter más cualitativo, se encuentra la valoración cuantitativa de las mismas,

es decir, cuántas, de entre las acciones propuestas, han llevado a cabo los

jóvenes (tabla 9):

• un 17,4 % de los jóvenes declaran haber realizado al menos 5 o más

acciones de las propuestas, y un 13,2 %, 4 acciones. esto es, aproxi-

madamente el 30 % de la juventud española muestra un perfil de

activismo online muy comprometido con la causa medioambiental. 

Educación y Futuro, 49 (2023), 45-72

67

Ariana Pérez Coutado

32,946,4 14,5 6,1

38,439,4 16,1 6,1

38,338,4 16,5 6,8

42,935,3 16,2 5,6

48,730,6 14,3 6,3

48,729,1 15,9 6,3

50,729,1 14,9 5,3

Publicar o compartir información en mis redes
sociales para concienciar sobre la necesidad

de actuar frente al cambio climático.

Seguir a activistas medioambientales o
canales de divulgación medioambiental.

Buscar información en internet para sumarse
a alguna protesta medioambiental en la calle.

Participar en algún debate o discusión sobre
aspectos relacionados con el medioambiente

en redes sociales.

Formar parte de alguna comunidad online
(Discord, Telegram, Twitch, fotos de debate,
etc.) de personas comprometidas con algún

asunto medioambiental.

Asistir a alguna conferencia, webinar o taller
formativo sobre cuestiones relacionadas con

el medioambiente y el cambio climático.

Participar activamente (subiendo contenido
propio) en alguna campaña de acción por el

medioambiente.

Si No No lo recuerdo Prefiero no contestar
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• Otro 32 % responderían a un nivel de activismo medio, es decir, que

han realizado 2 o 3 de las acciones contempladas.

• Los menos activos, que declaran haber llevado a cabo solo una

acción de entre las propuestas en el presente estudio, representan

un 16,9 %. 

• Y, finalmente, el 20,6 % de los jóvenes, esto es, 1 de cada 5, se mues-

tran totalmente al margen de este tipo de activismo, declarando no

haber realizado nunca ninguna de las acciones planteadas.

Tabla 9

Número de acciones realizadas por los jóvenes 

a través de internet

Número de acciones Porcentaje de jóvenes

Han realizado 1 acción 16,9

Han realizado 2 acciones 17,3

Han realizado 3 acciones 14,5

Ha realizado 4 acciones 13,2

Han realizado 5 acciones o más 17,4

No han realizado ninguna de las acciones 

No lo recuerdan o NS/NC
20,6

En lo que respecta a la edad (tabla 10), en términos generales se puede perci-

bir que los jóvenes desarrollan un perfil más comprometido con el activismo

online a partir de los 18 años. Dicho esto, apreciamos diferencias especial-

mente significativas en la que hemos identificado como la acción más popu-

lar: publicar o compartir información en sus redes sociales para concienciar

sobre la necesidad de actuar frente al cambio climático, pero también en aque-

llas que demandan un nivel de compromiso mayor: la participación activa

(subiendo contenido propio) en alguna campaña de acción por el medioam-

biente, y, la asistencia a alguna conferencia, webinar o taller formativo.

El nivel educativo (tabla 10) vuelve a ser una variable con efectos discrimi-

nantes más que evidentes, así, los jóvenes que han alcanzado el nivel de

estudios más alto aventajan en más de 10 puntos porcentuales a los de me -

nor nivel en la realización de acciones como el seguimiento a activistas

medioambientales, publicar o compartir información o la participación

activa (subiendo contenido propio) en alguna campaña de acción por el
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medioambiente; la búsqueda de información en internet; o la asistencia a

alguna conferencia, webinar o taller formativo.

tabla 10

Participación político-social medioambiental a través de internet 

y las redes sociales según la edad y el nivel educativo
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De 15

a 18

años

De 19

a 24

años

De 25

a 29

años

Segundo

grado

(hasta el

primer

ciclo)

Segundo

grado

(segundo

ciclo)

Tercer

grado

(primer

ciclo)

Tercer

grado (a

partir del

segundo

ciclo)

n 393 568 539 158 722 189 405

Seguir a activistas 
medioambientales o canales de

divulgación medioambiental
33,6 42,1 40,8 31,6 38,0 39,2 46,9

Publicar o compartir información
en mis redes sociales para 

concienciar sobre la necesidad de
actuar frente al cambio climático

37,4 48,1 51,2 31,0 44,9 47,6 55,8

Participar activamente (subiendo
contenido propio) en alguna 

campaña de acción por el
medioambiente)

22,1 31,2 31,9 22,2 25,5 38,6 34,3

Buscar información en internet
para sumarme a alguna protesta

medioambiental en la calle
34,6 38,7 40,8 25,3 40,4 33,9 42,7

Formar parte de alguna 
comunidad online (Discord,
Telegram, Twitch, foros de 
debate, etc.) de personas 

comprometidas con algún asunto
medioambiental 

25,4 33,6 31,2 32,3 28,4 36,0 31,4

Edad Nivel educativo

Participar en algún debate o 
discusión sobre aspectos 

relacionados con el 
medioambiente en redes 

sociales

32,6 38,2 34,3 35,4 33,5 40,2 37,3

Asistir a alguna conferencia,
webinar o taller formativo sobre
cuestiones relacionadas con el

medioambiente y el cambio 
climático

20,4 29,4 35,1 21,5 26,6 25,4 39,3
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5. concLusIones

el interés por informarse y participar de los debates públicos es conside-

rado como un elemento clave de la socialización política, a este respecto

se observa que las redes sociales son el canal preferente para informarse

sobre aspectos medioambientales, lo que no excluye que los y las jóvenes

se muestren activos en la selección de las fuentes, acudiendo a distintos

medios y combinando medios tradicionales con nuevos medios y plata-

formas digitales. Más relevante es la confianza que depositan en el saber

experto «los científicos» especialmente, pero también en las asociaciones

ecologistas e instituciones académicas para saber la verdad sobre los

riesgos ambientales. en este sentido, sería preciso seguir profundizando

en nuestra investigación para analizar hasta qué punto este criterio basa-

do en el conocimiento científico es lo suficientemente robusto para nave-

gar entre la ola de desinformación que caracteriza a las redes sociales

como canal. 

en lo que respecta a la participación en acciones de carácter político social

se obtienen resultados disimiles, alrededor del 40 % de los y las jóvenes en

españa están vinculados a algún tipo de asociación relacionada con el

medioambiente, un porcentaje de participación que concuerda casi mimé-

ticamente con la participación en proyectos de protección y preservación

de la naturaleza. sin embargo, el porcentaje de jóvenes que se implica en

acciones de protesta y/o sensibilización se reduce considerablemente,

especialmente cuando se trata de acciones que tienen más costes asocia-

dos, requieren más información y también exposición a redes de moviliza-

ción política, como participar en una huelga o manifestación, que solo

alcanza al 15 % de los y las jóvenes. Mientras que aproximadamente el 30 %

se identifica con un perfil de activismo online muy comprometido. Lo que

nos sugieren estos datos es que la movilización juvenil en favor de

medioambiente se está canalizando más por la vía del voluntariado

ambiental que por las acciones de política convencional. 

Más allá de esto, nuestra investigación aporta resultados muy sólidos en

lo que respecta a la variable nivel educativo, la educación no solo pro-

porciona conocimientos y conciencia sobre la sostenibilidad, sino que

también influye en la confianza en fuentes especializadas y en la capaci-

dad de participar activamente en acciones relacionadas con el medio

ambiente.
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Resumen

este artículo analiza el consumo de tecnología y su relación con la sostenibilidad entre
estudiantes universitarios. el estudio se basa en una encuesta que evalúa el tiempo dedi-
cado a dispositivos conectados a internet, la dependencia tecnológica y la ansiedad rela-
cionada con la falta de acceso a las redes sociales. además, se explora el conocimiento
sobre las implicaciones medioambientales del uso de dispositivos digitales, como cargar
dispositivos móviles. los resultados revelan un alto consumo de tecnología, con un prome-
dio de casi 7 horas al día dedicadas a dispositivos conectados a internet. este consumo
excesivo se asocia con la dependencia constante de energía y la necesidad de reemplazar
dispositivos obsoletos, lo que plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad, además, en
términos de conciencia medioambiental, se encuentra un nivel de conocimiento modera-
do sobre las implicaciones ambientales de cargar dispositivos móviles y la trazabilidad de
la huella ambiental. la mayoría de los encuestados muestra preocupación por la huella
ambiental, lo que indica una creciente conciencia entre la población estudiantil universi-
taria sobre las implicaciones medioambientales asociadas con la tecnología.

Palabras clave: sostenibilidad, ecoansiedad, adicción tecnológica, responsabilidad
social.

Abstract

this article analyzes technology consumption and its relationship with sustainability
among university students. the study is based on a survey that assesses the time spent
on internet-connected devices, technological dependence, and anxiety related to a lack
of access to social networks. additionally, knowledge about the environmental implica-
tions of using digital devices, such as charging mobile devices, is explored. the results
reveal high technology consumption, with an average of nearly 7 hours per day dedicat-
ed to internet-connected devices. this excessive consumption is associated with con-
stant energy dependence and the need to replace obsolete devices, raising concerns
about sustainability. in terms of environmental awareness, there is a moderate level of
knowledge about the environmental implications of charging mobile devices and the
traceability of the environmental footprint. Most of the respondents express concern
about the environmental footprint, indicating a growing awareness among the universi-
ty student population about the environmental implications associated with technology.

Key words: sustainability, eco-anxiety, technological addiction, social responsibility.
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1. IntRoduccIón

las funciones propias de la Universidad: docencia, investigación y transfe-

rencia al entorno social, económico y cultural siguen plenamente vigentes,

pero el contexto social al que deben dar respuesta es cada vez más comple-

jo y los retos que lanza, más urgentes.

es momento de redefinir las estrategias de compromiso y responsabilidad

universitaria hacia una implicación mayor y más directa frente los grandes

problemas de la sociedad actual, entre los que destacan la desigualdad

social y económica y la sostenibilidad ambiental, tal y como describió en su

día la estrategia para Universidades del 2015 (Ministerio de educación,

2015) actualizada ya en la propuesta de la crUe «Universidad 2030». 

esta contribución del mundo universitario tiene sentido únicamente si se

aborda en un modelo de corresponsabilidad institucional. no será posible

si parte de la estructura de gobierno universitario y no de la iniciativa, con-

ciencia y compromiso de los estudiantes, que son quienes están destinados

a poner en marcha modelos de innovación de desarrollo social, cultural,

económico y ambiental socialmente responsables y sostenibles. 

el presente artículo pretende abordar cuál es el conocimiento y, por tanto, toma

de conciencia de los estudiantes universitarios ante unos de los riesgos para la

sostenibilidad más cercanos a su cotidianidad, como es la contaminación.

Parte de que en la actualidad se está extendido la idea sutilmente triunfa-

lista de que los jóvenes van a liderar, per se, el desarrollo sostenible en las

sociedades futuras. es necesario profundizar en cuál es su comportamien-

to frente al respeto medioambiental para poder articular medidas políticas

y educativas principalmente, que les apoyen en la tarea que parece se les

asigna implícitamente por el hecho de ser jóvenes. 

el estudio se centra en un caso, el de los estudiantes del ces don Bosco,

centro universitario especializado en las titulaciones de educación, adscri-

to a la Universidad complutense de Madrid.

1.1 Sostenibilidad

la sostenibilidad es el concepto del que parte esta investigación. según

collado ruano (2016, p. 27) la sostenibilidad es el resultado efectivo alcan-
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zado por una ciudadanía mundial –un sistema adaptativo complejo– en

condiciones intermedias de orden y desorden.

se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin com-

prometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus pro-

pias necesidades, se trata de mantener un equilibrio entre el desarrollo

económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social a lo largo

del tiempo.

la sostenibilidad es un principio fundamental en la actualidad, ya que,

humanidad se enfrenta a desafíos globales como el cambio climático, la

pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos. Promover la sostenibili-

dad es esencial para garantizar un futuro mejor para las generaciones veni-

deras y para preservar nuestro planeta. sin embargo, existen diferentes

tipos de sostenibilidad:

• ambiental: la sostenibilidad ambiental se refiere a la gestión res-

ponsable de los recursos naturales y la protección del medio

ambiente. esto implica la conservación de la biodiversidad, la

reducción de la contaminación, la gestión sostenible de los recur-

sos naturales (como el agua, el suelo y la energía), y la mitigación

del cambio climático (quiroga Martínez, 2001).

• social: la sostenibilidad social se centra en garantizar la igualdad

de oportunidades, la equidad y la justicia social. esto incluye el

acceso a la educación, la atención médica, el empleo digno y la

participación ciudadana en la toma de decisiones (Puentes et al.,

2021).

• económica: la sostenibilidad económica se refiere a la gestión res-

ponsable de los recursos económicos, el fomento de la innovación y

la creación de sistemas económicos que sean estables a largo plazo.

esto implica el equilibrio entre el crecimiento económico y la pre-

servación de recursos limitados (díaz et al., 2003).

Para lograr la sostenibilidad es necesario adoptar enfoques y prácticas que

minimicen los impactos negativos en el medio ambiente, promuevan la jus-

ticia social y fomenten la prosperidad económica a largo plazo. la sosteni-

bilidad exige la acción responsable de los individuos y las sociedades con

miras a un futuro mejor para todos, a nivel local y mundial, un futuro en el
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que el desarrollo socioeconómico responda a los imperativos de la justicia

social y la gestión ambiental (Unesco, 2015).

el presente artículo aborda desde la perspectiva de la sostenibilidad

ambiental, la implicación de los jóvenes universitarios en su desarrollo.

Hay que tener en cuenta que todavía se han formado y crecido en un con-

texto educativo profesionalizante, que ha centrado sus planes de estudio en

la formación técnica de profesionales y no de personas, modelo que llega a

su fin, ya que el propio sistema educativo es incapaz de recoger los retos

que llegan por la velocidad con la que suceden.

en este artículo se expone la falta de sostenibilidad entre los jóvenes y, por

tanto, la necesidad imperante de contribuir a la mejora de su formación y

conciencia social al respecto. no es ético responsabilizarles por su edad

(y nuestra incapacidad) para que sean los únicos encargados de ejecutar la

respuesta a los retos ya mencionados, sino que hay que conocer cuál es su

punto de partida y contribuir a articular mecanismos que mejoren su for-

mación y potencien sus capacidades de movilización, conexión y acción. 

1.2 Punto de partida: el comportamiento ¿sostenible? de los
jóvenes

según el último informe de la Juventud publicado (inJUVe, 2020), los

jóvenes españoles, especialmente los de menor edad, los comprendidos

entre los 14 y 19 años, muestran un interés particularmente intenso, alcan-

zando casi un punto por encima de la media, por la sostenibilidad ambien-

tal. entre las medidas con las que se muestran más favorables están las

políticas de fomento del reciclaje, la prohibición de los envases de plástico

y el incentivo a las energías renovables. se ha puesto de manifiesto, por

tanto, que son la generación más sensible a las cuestiones relacionadas con

el medio ambiente.

así lo corroboran diferentes movimientos sociales, especialmente la movi-

lización Fridays for Future, con greta thunberg como imagen más visible,

que ha tenido gran resonancia favoreciendo que el colectivo juvenil se haya

implicado en dicho proceso.

sin embargo, este discurso no debe generalizarse hasta el punto de cegar-

nos con la perspectiva de que los jóvenes en su totalidad, manifiestan

dichos comportamientos sostenibles. sería una afirmación triunfalista que
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alimenta el riesgo en primer lugar, de asignarles a ellos únicamente la res-

ponsabilidad del respeto medioambiental y como consecuencia, «abando-

narles» en el apoyo institucional y político que se precisa.

en la actualidad, todavía se puede afirmar que existe falta de sostenibilidad

entre los jóvenes. es decir, existe un problema importante que se refiere a

la tendencia de algunas personas jóvenes a adoptar estilos de vida y com-

portamientos que no son sostenibles desde el punto de vista ambiental,

social y económico. esto puede manifestarse de diversas maneras:

• consumo irresponsable: algunos jóvenes pueden participar en un

consumo excesivo y poco responsable, comprando productos dese -

chables, contribuyendo al desperdicio de recursos y generando una

huella ecológica significativa (Babikian, 2023).

• falta de conciencia ambiental: no todos los jóvenes están bien

informados sobre los problemas ambientales y la importancia de la

sostenibilidad. la falta de conciencia puede llevar a la indiferencia

hacia cuestiones como el cambio climático, la conservación de la

biodiversidad y la gestión de residuos (Prieto et al., 2022). 

• estilos de vida no sostenibles: algunos jóvenes pueden optar por

estilos de vida que no promuevan la sostenibilidad, como depender

en gran medida de vehículos personales en lugar de utilizar el trans-

porte público, consumir alimentos altamente procesados en lugar

de opciones más saludables y sostenibles, y vivir en áreas con una

baja eficiencia energética (Moral-Pérez et al., 2021).

• falta de activismo o compromiso cívico: aunque muchos jóvenes

están involucrados en actividades de activismo ambiental y social,

otros pueden mostrar una falta de compromiso cívico y participa-

ción en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad (torrent,

2022).

de todas las problemáticas expuestas, el artículo se centra en destacar

aquellas relacionadas con el uso de las tic entre los jóvenes.

el uso generalizado de tecnologías de la información y comunicación

(tic) entre los jóvenes ha generado una serie de problemas con implica-

ciones tanto en términos de sostenibilidad como de contaminación.
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estos problemas se derivan de la producción, el uso y la disposición de

dispositivos electrónicos y se relacionan con la interacción de los jóvenes

con la tecnología. 

la sociedad actual vive una espiral enloquecedora de renovación de dispo-

sitivos electrónicos y digitales basada en el fenómeno de la obsolescencia

programada, fenómeno que se refiere a la práctica de diseñar dispositivos

para que se vuelvan obsoletos rápidamente, y que impulsa a los jóvenes a

reemplazar con frecuencia sus dispositivos electrónicos (satyro et al.,

2018). este ciclo de consumo excesivo conlleva a la generación de grandes

cantidades de desechos electrónicos, contribuyendo a la contaminación

ambiental, y frecuentemente carecen de componentes fabricados con

materiales reciclados o de naturaleza no contaminante. además, el proce-

so de fabricación intensivo en recursos y energía de los dispositivos electró-

nicos también tiene implicaciones en la sostenibilidad, y la fase de distri-

bución de estos dispositivos también conlleva emisiones perjudiciales para

el entorno (satyro et al., 2017).

el uso intensivo de estos dispositivos electrónicos por parte de los jóvenes,

como smartphone, tabletas y computadoras, requiere, por tanto, una can-

tidad significativa de recursos naturales y energía eléctrica. las consecuen-

cias para el medio ambiente son múltiples: 

Por un lado, la producción de estos dispositivos implica la extracción de

metales preciosos, plásticos y otros materiales, lo que puede tener un impac-

to negativo en los ecosistemas y en la disponibilidad de recursos finitos.

Por otro lado, el almacenamiento en la nube y los servicios en línea depen-

den de centros de datos y servidores que requieren una gran cantidad de

energía para funcionar. estos centros de datos a menudo consumen enor-

mes cantidades de electricidad, lo que puede llevar a emisiones significati-

vas de gases de efecto invernadero si la energía proviene principalmente de

fuentes no renovables, como los combustibles fósiles (credit suisse, 2021).

la visualización de plataformas de contenido digital en línea de tipo audio-

visual, musical o lúdica, también generan emisiones que pueden contribuir

al cambio climático y a la degradación ambiental (Monge, 2020).

en tercer lugar, aunque las emisiones directas relacionadas con la carga

de dispositivos electrónicos son relativamente bajas, el proceso de gene-
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ración de electricidad utilizado para cargar estos dispositivos puede ser

altamente contaminante si se basa en fuentes de energía no renovables

(Mora Valdivia, 2017).

Por último, tampoco hay que olvidar que la disposición inadecuada de dis-

positivos electrónicos en vertederos o su envío a países en desarrollo para

su eliminación, puede provocar la liberación de sustancias químicas tóxi-

cas en el medio ambiente (aguilera, 2010). los desechos electrónicos tam-

bién contienen valiosos materiales reciclables que, si no se recuperan ade-

cuadamente, pueden llevar a un desperdicio significativo de recursos.

en definitiva, los riesgos que supone el estilo de vida de los jóvenes para la

sostenibilidad ambiental, son muy altos. Y no se pueden olvidar los efectos

que están causando en las generaciones jóvenes. 

1.3 consumo de ocio digital y efectos sobre la salud de los
jóvenes

el ocio en su versión digital, es uno de los elementos interesantes para ana-

lizar la visión de la sostenibilidad entre los jóvenes; y para concretar lo que

se entiende como ocio digital se ha partido de la definición obtenida de

galzacorta et al. (2014, p. 53), «el ocio digital social (redes sociales virtua-

les), el ocio digital móvil (smartphone) y el ocio digital lúdico (videojue-

gos)». dentro del concepto de ocio digital se incorporan también el consu-

mo de plataformas de contenido audiovisual (tapia, 2017) y las opciones

de generar un ocio digital activo (tejero et al., 2011).

se puede entender entonces el ocio digital como el consumo de elementos

audiovisuales, de redes sociales y de videojuegos a través de un dispositivo

tecnológico, que incluye unas características hasta ahora nunca vistas en el

ocio de consumo tradicional; como son la carencia de horarios, las limitacio-

nes de uso y la interacción que permite romper la cuarta pared. el concepto

de obsolescencia programada se encuentra intrínsecamente vinculado al

crecimiento del ocio digital, generando como resultado principal un aumen-

to significativo en la producción y el consumo de dispositivos electrónicos.

la creciente dependencia de los dispositivos electrónicos provoca daños

en la salud física y mental de los jóvenes ha sido sobrada y extensamente

analizada (gonzález-Menéndez et al., 2019), (fernández-rovira, 2022),
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(neira 2015), (Palmero et al., 2021). el artículo no se centra en exponer los

riesgos de la adicción tecnológica y la complejidad para determinar las

características de dicha adicción (Valencia-ortiz, 2021); o los derivados de

la exposición constante a redes sociales como ya exponen autores como

galera et al. (2018) únicamente alude a los relacionados con la sostenibili-

dad ambiental. 

Por un lado, desde la perspectiva de la salud física, el uso excesivo de dis-

positivos electrónicos ha dado lugar a un aumento en la exposición a cam-

pos electromagnéticos, como la radiación de radiofrecuencia (rubio, 1995).

aunque la investigación científica aún no ha llegado a un consenso sobre

los efectos a largo plazo de esta exposición, existe preocupación acerca de

sus posibles impactos en la salud humana y ambiental, lo que plantea cues-

tiones de sostenibilidad en términos de salud pública.

Pero sin duda, es en la perspectiva de la salud mental, en la que se encuen-

tra un nuevo fenómeno que corrobora que los jóvenes pueden estar vivien-

do la asignación de responsabilidad medioambiental como una carga que

genera un factor de tensión para su salud mental. 

este fenómeno ya cuenta con nombre propio: la Eco Ansiedad.

la «ecoansiedad» es un término que se utiliza para describir el estrés, la

ansiedad, la preocupación y la angustia emocional que experimentan algu-

nas personas debido a la creciente conciencia de los problemas ambienta-

les y las amenazas relacionadas con el medio ambiente (Pihkala, 2020). se

origina en la preocupación por el cambio climático, la degradación del

medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y otros problemas ecológicos

que enfrenta el planeta. se caracteriza por los siguientes aspectos: 

• conciencia ambiental: la ecoansiedad a menudo surge cuando las

personas se informan sobre los impactos negativos del cambio cli-

mático, la destrucción de hábitats naturales, la contaminación del

aire y del agua, la extinción de especies y otros problemas ambien-

tales. la amplia disponibilidad de información en línea y la cober-

tura mediática de estos temas han contribuido a una mayor con-

ciencia (robles robles, 2021).

• sentimiento de impotencia: las personas que experimentan ecoan-

siedad a veces se sienten impotentes para abordar estos problemas
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a nivel individual y pueden sentir que sus esfuerzos personales son

insuficientes para hacer frente a la magnitud de los desafíos ambien -

tales (lozano, 2022).

• impacto en la salud mental: la ecoansiedad puede afectar la salud

mental de las personas, causando estrés, ansiedad, tristeza e inclu-

so depresión. Puede generar pensamientos negativos sobre el

futuro y el destino del planeta, lo que dificulta la capacidad de

concentrarse y disfrutar de la vida cotidiana (Márquez-Jiménez y

Padilla-loredo, 2023).

• acción positiva: a pesar de sus efectos negativos, la ecoansiedad

también puede motivar a las personas a tomar medidas concre-

tas para abordar los problemas ambientales. Puede impulsar la

participación en actividades de activismo, la adopción de estilos

de vida más sostenibles y el apoyo a políticas y acciones que pro-

muevan la sostenibilidad (fernández Muerza y Monge Benito,

2023).

la ecoansiedad es un reflejo de la creciente conciencia de la importancia

de abordar los problemas ambientales. sin embargo, es importante equi-

librar esta preocupación con acciones positivas y enfoques saludables

para mantener la salud mental y contribuir al bienestar del planeta; y

algunas de estas situaciones se han acrecentado tras la pandemia sufri-

da durante 2020 (Broche-Pérez et al. 2021).

otro indicador que motivó la concepción del estudio fueron las crecientes

tasas de problemas de ansiedad entre los jóvenes y las complejas estadísti-

cas relacionadas con casos de suicidio, como se informó el 25 de noviem-

bre de 2021 (tomás, 2021).

en definitiva, la preocupación por la sostenibilidad es un rasgo de la juven-

tud actual que la diferencia de las generaciones anteriores. la participación

activa de los jóvenes en la promoción de la sostenibilidad es esencial, ya

que son ellos quienes heredarán los desafíos ambientales y sociales del

mundo. su energía, creatividad y pasión pueden ser motores importantes

para el cambio positivo y la construcción de un futuro más sostenible.

además, los jóvenes a menudo tienen una perspectiva fresca y una menta-

lidad abierta que puede llevar a enfoques innovadores para abordar los

problemas de sostenibilidad.
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aquí hay algunas formas en que los jóvenes están involucrados en la soste-

nibilidad:

• conciencia y activismo: los jóvenes a menudo son conscientes de

los problemas ambientales y sociales y son activistas apasionados.

Participan en movimientos y protestas para llamar la atención

sobre cuestiones como el cambio climático, la conservación de la

biodiversidad, la igualdad de género y la justicia social. greta

thunberg, por ejemplo, se convirtió en un símbolo global de la

acción climática liderada por jóvenes (grewal et al., 2016).

• educación y capacitación: muchos jóvenes buscan educación y

capacitación en campos relacionados con la sostenibilidad, como la

energía renovable, la agricultura sostenible, la gestión ambiental y

el desarrollo comunitario. estos conocimientos y habilidades les

permiten contribuir activamente a solucionar problemas relaciona-

dos con la sostenibilidad (garcía y Vergara, 2000).

• emprendimiento sostenible: los jóvenes emprendedores a menudo

están interesados en crear negocios que sean sostenibles desde el

punto de vista económico, social y ambiental. esto incluye la crea-

ción de startups que desarrollan tecnologías limpias, productos

ecológicos y servicios que promueven la sostenibilidad (Mora

Pacheco et al., 2019; cuesta, 2023).

• cambio de comportamiento: los jóvenes a menudo adoptan estilos

de vida más sostenibles al tomar decisiones conscientes sobre su

consumo, movilidad y hábitos alimentarios. Pueden optar por la

movilidad sostenible, reducir su huella de carbono y apoyar pro-

ductos y empresas que adopten prácticas sostenibles (Barros y

Pinheiro, 2020).

la responsabilidad que asumen los jóvenes está estrechamente ligada a la

formación que han recibido sobre los retos medioambientales y la sosteni-

bilidad.

1.4 Sostenibilidad y educación de calidad

la educación es un componente esencial de la capacidad de adaptación,

por lo que hay que transmitir a las generaciones actuales y futuras el cono-
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cimiento, las habilidades y los comportamientos necesarios para adaptar la

vida y la subsistencia a las realidades ecológicas, sociales y económicas de

un medio cambiante. (Unesco, 2015). desde la declaración Ministerial

de lima sobre la educación y la sensibilización (2014) se alienta a los

gobiernos, de conformidad con sus prioridades y competencias nacionales,

a formular estrategias que incluyan la cuestión del cambio climático en los

planes de estudios y que incorporen la sensibilización al cambio climático

en la formulación y aplicación de las estrategias y políticas nacionales sobre

el clima.

la Unesco (2023) en su reciente publicación Los jóvenes exigen una edu-

cación de calidad sobre el cambio climático expone como primera conclu-

sión que la calidad de la educación actual sobre el cambio climático está en

entredicho.

la mayoría de los jóvenes (91 %) indica que aprendieron sobre el cambio

climático en la escuela. sin embargo, expresaron su preocupación por la

calidad de la educación sobre el cambio climático que recibieron. el 70 %

de los jóvenes encuestados afirma haber oído hablar del cambio climático,

pero no puede explicar qué es (27 %), o solo puede explicar los principios

generales (41 %), o no sabe nada al respecto (2 %).

según datos del mismo estudio, en casi la mitad de los planes de estudio de

los 100 países examinados, no se mencionaba el cambio climático (en la

encuesta participaron casi 17.500 jóvenes de 166 países).

en la conferencia Mundial de la Unesco sobre la educación para el

desarrollo sostenible, celebrada en mayo de 2021, en la que más de 70

ministros y viceministros de educación, así como 2800 partes interesadas,

se comprometieron a incorporar la eds, incluida la acción para el cambio

climático, como componente básico de los planes de estudios.

en particular, a los jóvenes les preocupa que el cambio climático solo se

trate de forma genérica y no se relacione con acciones concretas.

Bajo esta preocupación, en el centro de enseñanza superior don Bosco se

han realizado proyectos interdisciplinares con el eje temático de sostenibi-

lidad, enfocados desde las distintas áreas de conocimiento de los planes

de estudio de las titulaciones de educación que se imparten. tras 5 años de

estas experiencias se abordó la necesidad de contrastar si las propuestas
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habían calado en el alumnado universitario, y comprobar si existía una

preocupación real por la crisis climática y la sostenibilidad que se vive en

el momento actual.

2. obJEtIvo dEl EStudIo y mEtodologíA

el objetivo principal de este estudio es analizar y cuantificar la visión que

los estudiantes universitarios tienen sobre la sostenibilidad, así como iden-

tificar tendencias y patrones significativos en sus percepciones. también,

poder contrastar el conocimiento de los jóvenes universitarios sobre las

consecuencias ambientales de sus rutinas.

el objetivo se ha concebido como una propuesta de investigación prelimi-

nar que tiene el potencial de generar nuevas iniciativas de estudio a futuro.

Para lograr este propósito, se ha empleado un enfoque metodológico cuan-

titativo, que permite la recopilación de datos de manera estructurada y su

análisis estadístico posterior.

2.1 diseño del Instrumento 

el cuestionario se elaboró atendiendo en primer lugar a los resultados de

una fase de observación participante entre los investigadores que compar-

tían experiencias observadas en su alumnado. el siguiente paso en el pro-

ceso de elaboración se centró en la elección de los métodos más adecuados

para formular las opciones de respuesta de acuerdo con las necesidades

establecidas durante la fase de diseño del cuestionario. Para esta selección,

se hizo referencia al artículo de león-carrascosa et al. (2020). en función

de estas consideraciones, se optó por tres tipos de medición en las respues-

tas: selección entre opciones, escala likert, opción de respuesta múltiple.

Preguntas de valoración utilizando una escala likert, con el valor 0 indi-

cando «nada, nunca o totalmente en desacuerdo» y el valor 4 indicando

«todo, siempre o totalmente de acuerdo»; siguiendo con ello lo expuesto

por rodríguez y fernández (2015).

finalmente, se decidió implementar el instrumento en formato de cuestio-

nario utilizando google forms. esto facilita la distribución digital del cues-
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tionario y permite recopilar datos de manera organizada, segura y anóni-

ma, respetando así el derecho a la privacidad de los participantes.

2.2 Población y muestra

tras de la elaboración del instrumento diseñado para recopilar datos que

permitieran aproximarse a la realidad de la sostenibilidad en el uso del ocio

digital, se procedió a la distribución del mismo durante un período de una

semana. esta distribución se llevó a cabo entre el alumnado del ces don

Bosco. en el entorno universitario, la recopilación de datos se efectuó de

manera presencial en el aula, en intervalos de quince minutos por cada

grupo de participantes. los participantes corresponden a estudiantes

matriculados en programas académicos tales como educación Primaria,

educación infantil, educación social y Pedagogía.

como resultado de esta distribución, se logró conformar una muestra

poblacional compuesta por 573 participantes. Hair et al. (2009) señalan

que, como regla general, es conveniente contar como mínimo, con un

número de observaciones cinco veces mayor que el número de variables

siendo, no obstante, el tamaño aceptable de una ratio de diez a uno. la

muestra consta de 573 observaciones como se ha mencionado y el instru-

mento de medida está compuesto por 26 ítems, por lo que se ha obtenido

una ratio de observaciones por encima de lo recomendado.

la edad de la población analizada oscila entre los 17 y los 26 años. cabe

mencionar que se excluyeron los datos relativos a edades superiores a los

26 años. la gran mayoría de los individuos en esta muestra se encontraban

cursando sus estudios, siendo la edad promedio de los participantes de

20,54 años. este dato cobra relevancia dado que el 72,07 % de la población

encuestada se ubica en el rango de edades comprendido entre los 18 y los

21 años. el 76,78 % de los participantes son mujeres, el 22,33 % son hom-

bres y tan solo el 0,89 % han seleccionado la opción de «otro».

3. PRESEntAcIón y AnálISIS dE RESultAdoS

tras explicar la metodología de construcción del instrumento y consecu-

ción de la muestra, se van a analizar los datos más significativos que se han

obtenido durante la recogida de datos. en primer lugar, se presenta la

tabla 1, en la que se exponen algunas de las preguntas del cuestionario, y
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en ella se aportan una serie de datos estadísticos básicos, que permitirán al

lector contrastar la información general de los resultados obtenidos.

tabla 1

Datos descriptivos 

nota: los ítems de valoración se han realizado con escala de 0 a 4.

Figura 1

Cantidad de horas de uso de dispositivos tecnológicos
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Promedio Moda Desv. media Desv. estándar

Edad 20,54 21 1,71 2,09

En su vida cotidiana, ¿cuántas horas 

al día utiliza dispositivos conectados

a internet?

6,98 11 2,28 2,68

En algún momento ha sentido 

dependencia de mi dispositivo digital
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en la primera figura, se presenta el análisis del consumo diario de dispo-

sitivos conectados a internet por parte de los encuestados. el 65,09 % de

los encuestados dedica entre 5 y 11 o más horas a esta actividad, lo que

puede considerarse un consumo excesivo. de hecho, algunos individuos

pueden pasar más de la mitad del día conectados, dado que 11 horas o más

representa la respuesta modal. la media de tiempo de tiempo conectado se

sitúa en casi 7 horas diarias (6,98). 

Un consumo excesivo, junto con una conexión constante, requiere un uso

permanente de energía que recargue las baterías de los móviles, que suele

ser el elemento más vulnerable y obsolescente, y por el que se precisa una

mayor renovación de dispositivos. la cadena de consumo es imparable. y

también la tasa de emisiones como consecuencia. 

Figura 2

Adicción a la tecnología 

en la segunda figura se observan las respuestas a la pregunta sobre si los

encuestados conocen a alguien que presente adicción a la tecnología. en

este caso, se destaca que un 83,77 % de las personas encuestadas afirman

conocer a alguien que experimenta adicción a la tecnología. este dato con-

tribuye a confirmar la situación presentada en la primera figura, donde los

jóvenes universitarios mantienen una conexión constante. esto puede dar

lugar a ciertas circunstancias que podrían calificarse como adicción, aun-
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que es importante señalar que el dsM-V no contempla la adicción a la tec-

nología per se, sino que aborda la adicción a aplicaciones, estimulantes y

sustancias relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos.

los factores que fomentan una conexión acentuada entre los más jóvenes

acrecentaron los problemas de sostenibilidad, comentados anteriormente.

Figura 3

Dependencia y Ansiedad

en la figura 3, se aprecia una respuesta a dos cuestiones relacionadas entre

sí, la dependencia de dispositivos electrónicos y la ansiedad sufrida al no

poderse conectar a una red social.

el promedio de respuesta se ha situado en 2,5 sobre 4, por lo que existe una

habitualidad entre el alumnado por haber sentido dependencia. (la escala

empleada es de 0 «nunca», con 4 en «siempre») el 19,37 % no siente

dependencia de sus dispositivos conectados a internet nunca o casi nunca.

Por otro lado, el 27,92 % lo ha sentido a veces en su consumo de herra-

mientas digitales. el 30,9 % casi siempre siente dependencia del uso de dis-

positivos electrónicos. finalmente, el 22,51 % siempre siente dependencia

de sus dispositivos tic. la preponderancia en las posiciones en las que se

expone mayor habitualidad por haber sentido dependencia del dispositivo

digital es evidencia en las tendencias de respuesta entre los encuestados.
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aunque el 52,53 % del alumnado manifiesta no haber sentido ansiedad

(promedio 1,53), es destacable que 12,56 % expresa haberla sentido y en

concreto el 8,55 % expone sentir ansiedad siempre que no dispone de acce-

so a las redes sociales 

se ha realizado la prueba del coeficiente de correlación de Pearson (r =

0,7045), por lo que se puede afirmar que existe un alto grado de correlación

entre sufrir dependencia del uso de los dispositivos conectados a internet y

haber padecido ansiedad al no tener acceso a las redes sociales, con una rela-

ción de carácter intensa, por lo que casi el 50 % de los encuestados tienen una

opinión coincidente entre el sentimiento de dependencia y haber sentido

ansiedad al no tener acceso a dispositivos móviles y redes sociales. 

estos datos se correlacionan en cierta medida con la información presentada

en la figura anterior. la creciente dependencia y los sentimientos negativos

que surgen como resultado del uso de dispositivos electrónicos fomentan su

uso excesivo. en consecuencia, esto contribuye al aumento de emisiones y a

la falta de sostenibilidad en el ámbito digital. además, en conjunto con la

obsolescencia programada, se promueve el consumo indiscriminado y poco

sostenible en un mercado en constante expansión de herramientas de tic.

Figura 4

Emisiones y Contaminación

Educación y Futuro, 49 (2023), 73-101

89

Mercedes Reglero Rada y Albert Marquès Donoso

Emisiones y Contaminación

22

50

120
105

132

259

300

250

200

150

100

50

0

31

54

109

264

Totalmente en Parcialmente en Indiferente Parcialmente de Totalmente de
desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo

Conoce el grado de contaminación que supone una hora de visionado en Netflix o en otras
plataformas digitales.

Conoce las emisiones que se producen cuando utiliza redes sociales o juega en dispositivos
móviles.

3 Educ.y F.49 (p. 073-101):Educ.y F.24.(p.027-048)  01/01/01  2:40  Página 89



las dos últimas figuras exponen los resultados obtenidos a las cuestiones

relacionadas con la sostenibilidad y el conocimiento de las consecuencias

del uso de herramientas digitales.

a continuación, se exponen unos datos bastante simétricos entre las cues-

tiones sobre la contaminación que produce la visualización de plataformas

digitales y las emisiones producidas por el uso de redes sociales o juegos

digitales.

en primer lugar, el 69,11 %, se sitúa en posiciones de desconocimiento sobre

la contaminación que produce la visualización de plataformas de conteni-

do digital durante una hora (promedio 1.01) Mientras que el 18,32 % man-

ifiesta no haberse planteado la situación. finalmente, el 12,57 % afirma

conocer de manera general o concreta el grado de contaminación de una

hora de visualización de plataformas de contenido digital. 

Por otro lado, el 64,22 % de los estudiantes manifiesta desconocer las emi-

siones que genera el uso de redes sociales o jugar con un dispositivo móvil,

mientras que el 20,94 % se muestra indiferente ante dicho planteamiento.

Por último, el 14,83 % afirma conocer las emisiones que se producen cuan-

do se emplea un móvil para jugar o consultar redes sociales.

en ambas cuestiones los datos de dispersión son más relevantes que en el

resto de preguntas anteriores. se ha realizado la prueba del coeficiente de

correlación de Pearson (r = 0.5465), entre el grado de conocimiento de la

contaminación que produce una hora de visualización de plataformas digi-

tales como netflix y el conocimiento de las emisiones que se producen al

utilizar un dispositivo móvil para jugar o consultar redes sociales; y se ha

obtenido qué grado de correlación es regular, y con una relación, conside-

rable entre ambas cuestiones. el porcentaje de correlación entre encuesta-

dos que optan por respuestas coincidentes entre ambas preguntas se sitúa

en casi el 30 %, (r² = 29,86 %). 

aunque los resultados son muy similares, se puede comprobar como exis-

te una mayor concienciación sobre el uso de dispositivos para jugar o usar

redes sociales.
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Figura 5

Huella ambiental

finalmente, en la última figura se exponen los datos sobre el conocimiento

sobre la contaminación que produce cargar un dispositivo móvil; y, por otro

lado, la trazabilidad de la huella ambiental del alumnado universitario.

en primer lugar, se destaca que el 11,69 % de los encuestados muestra una

perspectiva negativa en relación con su conocimiento sobre las emisiones de

contaminantes derivadas de cargar dispositivos móviles. sin embargo, esta

cifra aumenta al 30,06 % cuando se considera una posición de equidistancia

ante esta cuestión. finalmente, el 57,77 % de los alumnos manifiesta tener

conocimiento sobre esta situación. es importante señalar que estos datos refle-

jan un cierto paralelismo con los resultados presentados en la figura previa.

se evidencia, en general, un grado de concienciación entre la población

estudiantil universitaria acerca de las implicaciones medioambientales

asociadas con la carga de dispositivos móviles. este hecho se manifiesta en

el promedio de respuestas, que se sitúa en 2.70 en una escala de 0 (equiva-

lente a «totalmente en desacuerdo») a 4 (que indica «totalmente de acuer-

do»), siendo este el valor más alto promedio en toda la encuesta.

al analizar los datos, se observa una simetría en la frecuencia de las respues-

tas, lo que indica una complementariedad entre ambas cuestiones. en par-
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ticular, el 12,04 % de los encuestados no muestra preocupación por la posi-

ble trazabilidad de su huella ambiental. durante la recopilación de datos,

muchos estudiantes expresaron dudas sobre el término «trazabilidad», lo

que podría explicar que el 35,60 % adopte una posición neutral ante esta

cuestión. nuevamente, se constata una concienciación y preocupación res-

pecto a la trazabilidad de la huella ambiental, respaldada por un 52,36 % de

respuestas favorables, con un promedio de 2.59. estos datos sugieren una

realidad que se alinea con lo abordado en el marco teórico, donde se men-

ciona la emergencia de la ecoansiedad entre la población más joven.

también se ha realizado el test de correlación de Pearson (r = 0.2349),

entre el conocimiento de las emisiones producidas al cargar el teléfono

móvil y la preocupación de la huella ambiental. se ha el grado de correla-

ción es bajo, y con una intensidad pequeña, aunque apreciable. 

en conclusión, parece ser que en aquellos procesos más cotidianos e inte-

riorizados o que suponen una actividad mecánica como conectar un dispo-

sitivo electrónico a un enchufe, produce el efecto concienciador, pero aque-

llo que ocurre mientras el dispositivo no está conectado, no se entiende

como contaminante.

la presión, formación, y la concienciación puede estar generando un alto grado

de preocupación entre el alumnado universitario, y con ello, va asociado el efec-

to positivo del cuidado del entorno o la adopción de medidas de vida sostenibles;

pero no se puede obviar la aparición del efecto negativo de la eco ansiedad.

4. dIScuSIón

en este artículo se examinan varios aspectos relacionados con el consumo

de tecnología, la adicción a la tecnología y su impacto en la sostenibilidad

y la salud mental entre estudiantes universitarios. a pesar de que el cues-

tionario constaba de 26 ítems, se han evaluado los resultados de ocho de

ellos con el propósito de obtener información más precisa con respecto a

los problemas mencionados previamente. la situación que surgió después

del brote de la coVid-19 ha originado nuevos patrones de consumo entre

los jóvenes, especialmente en lo que respecta al ocio digital (Moral-Pérez et

al., 2021). los datos presentados revelan un elevado uso diario de disposi-

tivos conectados a internet, con un 65.09 % de los encuestados dedicando

Educación y Futuro, 49 (2023), 73-101

92

Jóvenes universitarios y sostenibilidad ante el ocio digital

3 Educ.y F.49 (p. 073-101):Educ.y F.24.(p.027-048)  01/01/01  2:40  Página 92



entre 5 y 11 horas o más a esta actividad. esta transición ha generado con-

secuencias tanto ecológicas como se presenta en el informe de credit

suisse (2021); y en el que se exponen las emisiones de co2 en el consumo

de herramientas tecnológicas de uso cotidiano. Una media de 7 horas dia-

rias que aumenta hasta las 11 horas en algunos casos, contribuiría en una

crecida de las emisiones como expone Monge (2020).

este fenómeno se relaciona con la temprana introducción de la tecnología en la

vida de los individuos, como señala garcía (2021). de hecho, la edad de acce-

so a dispositivos digitales en la vida cotidiana es más temprana en los encues-

tados más jóvenes, lo que respalda los hallazgos de galzacorta et al. (2014).

se observa una alta prevalencia de la adicción a la tecnología, con un 83,77 %

de los encuestados informando conocer a alguien que padece esta adicción.

esto sugiere una conexión constante entre los estudiantes universitarios y

sus dispositivos, lo que podría dar lugar a problemas relacionados con la

salud mental y la sostenibilidad. según carbonell y oberts (2015), no se ha

establecido de manera concluyente una relación entre el uso de redes socia-

les y los patrones de adicción. no obstante, estos resultados discrepan con

la realidad que se desprende de los datos, ya que el 52.87 % de los encues-

tados reconoce haber sentido dependencia de su dispositivo telefónico y el

84 % conoce a alguien que padece adicción a las redes sociales. estos hallaz-

gos respaldan las posiciones argumentadas por fernández-rovira (2022).

la tendencia a experimentar ansiedad, como se aborda en el estudio de

reyes et al. (2021), es un aspecto relevante a considerar.

también se ha abordado la dependencia de dispositivos electrónicos y la

ansiedad relacionada con la falta de acceso a las redes sociales; este factor es

ampliamente tratado por galera et al. (2018); existe una evidente relación

entre el consumo excesivo de tic (entre 7 y 11 horas) y la generación de pro-

cesos adictivos, lo que provoca consecuencias relacionadas con la salud

mental como la ansiedad y el sentimiento de dependencia. se destaca que

una parte significativa de los encuestados ha experimentado dependencia,

lo que se refleja en la correlación con la ansiedad, (Palmero et al., 2021).

esto resalta la importancia de comprender cómo el uso excesivo de dispos-

itivos digitales puede afectar la salud mental y la sostenibilidad. 

se ha examinado el conocimiento sobre la contaminación producida por la

visualización de plataformas digitales y las emisiones derivadas del uso de
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redes sociales o juegos digitales, como ha investigado tapia (2017). los resul-

tados indican que hay un desconocimiento general sobre estas cuestiones, lo

que plantea preocupaciones sobre la educación y la conciencia ambiental

entre los encuestados y un consumo poco responsable del que ya advertía

Babikian (2023). también se ha analizado el conocimiento sobre la contami -

nación causada por cargar dispositivos móviles y la preocupación por la tra-

zabilidad de la huella ambiental., aunque persisten algunas lagunas de cono-

cimiento. esto refuerza los problemas ambientales producidos por estilos de

vida poco sostenibles, como han tratado Moral-Pérez et al. (2021).

estos resultados subrayan la interconexión entre el consumo tecnológico, la

salud mental y la sostenibilidad. aunque se observa un aumento en la concien-

cia ambiental (inJUVe, 2020), el uso excesivo de tecnología plantea desafíos

tanto en términos de sostenibilidad como de la salud mental de los estudian-

tes universitarios. estos resultados destacan la necesidad de abordar estas

cuestiones a través de programas educativos que promuevan un uso más cons-

ciente y sostenible de la tecnología. además, se resalta la emergencia de la

«ecoansiedad» como un posible efecto negativo de la concienciación ambien-

tal en esta población, como se ha expuesto anteriormente en Pihkala (2020) y

en la dificultad para gestionar la sensación de impotencia antes la globalidad

del problema como expone lozano (2022). aunque los datos sugieren un nivel

creciente de conciencia ambiental entre la población estudiantil universitaria,

junto a unas propuestas tangibles, puede aportar una serie de acciones positi-

vas entre dicho alumnado (fernández Muerza y Monge Benito, 2023).

5. concluSIonES y línEAS dE ActuAcIón

existe una necesidad de redefinir las estrategias de compromiso y respon -

sabilidad universitaria para abordar los grandes problemas de la sociedad

actual entorno a la sostenibilidad ambiental y sus consecuencias entre los

jóvenes. el concepto de sostenibilidad proporciona una definición, destacan-

do su importancia en la actualidad debido a desafíos globales como el cam-

bio climático, la pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos. durante la

revisión bibliográfica también se han aportado interesantes datos sobre el

comportamiento de los jóvenes: se identifica que, a pesar de un creciente

interés por la sostenibilidad, no todos los jóvenes adoptan comportamientos

sostenibles; aunque también se desarrollan trastornas que afectan a aquellos

más concienciados como la eco ansiedad.
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finalmente, se ha abordado el uso de tic y su relación con la sostenibili-

dad, destaca la relación entre el uso intensivo de dispositivos electrónicos,

la obsolescencia programada y la falta de sostenibilidad. el ciclo de consu-

mo de dispositivos electrónicos conlleva la generación de desechos electró-

nicos, la extracción de recursos naturales y emisiones perjudiciales.

el análisis de los datos obtenidos en la encuesta aplicada ha aportado una

serie de conclusiones que se exponen a continuación:

• existe una correlación significativa entre la dependencia del uso de

dispositivos conectados a internet y la ansiedad por la falta de acce-

so a las redes sociales.

• la mayoría de los encuestados informa haber sentido dependencia

de sus dispositivos conectados a internet en algún momento, lo que

demuestra la habitualidad en esta experiencia. la ansiedad relacio-

nada con la falta de acceso a las redes sociales también es común,

aunque en menor medida.

• Un gran porcentaje de encuestados afirma conocer a alguien que

experimenta adicción a la tecnología, lo que confirma la tendencia

hacia la conexión constante. aunque el dsM-V no aborda directa-

mente la adicción a la tecnología, es evidente que existen preocupa-

ciones en este sentido.

• Un consumo excesivo, junto con una conexión constante, requiere un

uso permanente de energía que recargue las baterías de los móviles,

que suele ser el elemento más vulnerable y obsolescente, y por el que

se precisa una mayor renovación de dispositivos. la cadena de consu-

mo es imparable. y también la tasa de emisiones como consecuencia. 

• también se observa una correlación moderada entre el conocimien-

to de la contaminación derivada de la visualización de plataformas

digitales y las emisiones de las redes sociales y los juegos digitales.

• los encuestados parecen tener un cierto grado de conciencia sobre

las implicaciones medioambientales del uso de dispositivos tec-

nológicos, como cargar dispositivos móviles, sin embargo, la

relación entre el conocimiento de las emisiones al cargar dispositi-

vos móviles y la preocupación por la huella ambiental es relativa-

mente baja.
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en cuanto a las líneas de acción futuras, el artículo se iniciaba mencionan-

do la necesidad de redefinición de las estrategias de responsabilidad uni-

versitaria hacia una implicación mayor y más directa para la mejora de la

sostenibilidad ambiental. 

Una vez expuestos los resultados del estudio junto con la discusión del

mismo, es realista pensar que hay dos grandes ejes a tener en cuenta para

dicha redefinición de estrategias de formación e intervención por la mejo-

ra de la sostenibilidad unida al ocio digital de los jóvenes. Por un lado, la

transición de la educación ambiental, que supuso el primer gran avance

de la formación universitaria en múltiples titulaciones, a la participación de

los jóvenes en su propia formación por la sostenibilidad. Por otro lado, el

cuidado de la salud mental de jóvenes y su capacidad de decisión sobre sus

actividades y tiempos de ocio digital.

en definitiva, la Universidad debe redefinir su línea de trabajo de la res-

ponsabilidad universitaria en favor de la sostenibilidad con el desarrollo

como hasta el momento, de formación técnica que sirva para mejorar y

actualizar el conocimiento de los riesgos actuales ecosociales y ambientales

y permita mejorar nuestra conciencia crítica con el entorno y su ciudad,

pero de la mano de formación global, humanista, que siga dotando a los

jóvenes de herramientas que les permitan gestionar adecuadamente un

ocio digital saludable y, por tanto compatible con un actitud proactiva que

reduzca el daño ambiental sin causarles ansiedad.

las universidades españolas han asumido desde años, como parte de sus

líneas estratégicas, la incorporación de materias de contenido ambiental

en los planes de estudio. Ya están superados los años en los que la estra-

tegia universitaria se ceñía a la presencia aislada de una materia en las

que, en muchos casos, no se superaban los 4 créditos, con diferentes

denominaciones: educación ambiental, Pedagogía ambiental, edu -

cación ecológica, educación y Medio ambiente, etc.) que difícilmente

podían lograr, siquiera parcialmente, avances significativos en la con-

cienciación y pro acción para la preservación del medio ambiente.

(Pardellas et al., 2014). 

caride y Meira ya definían hace años la educación ambiental como un

ámbito más allá de la exposición del cuidado del entorno al entenderla

como una disciplina crítica y social, desde una perspectiva doble: 
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Por la naturaleza social de la problemática que le da sentido (los con-

flictos entre humanos en relación con la crisis ambiental) y por el tipo

de prácticas educativas que exige, orientadas a estimular la acción

colectiva para la transformación social con el objetivo de una nueva

racionalidad ambiental. (caride y Meira, 2007, p. 155)

de esta manera, según el mismo autor, la educación por la sostenibilidad

tiene también una orientación claramente sociocrítica y transformadora

que enfatiza la participación de las personas en todas aquellas decisio-

nes, iniciativas, experiencias, etc. que posibiliten su crecimiento como

sujetos de la acción, contrarrestando su mera percepción como destina-

tarios o públicos. 

el siguiente paso desde la planificación universitaria ha sido ampliar el

concepto de educación ambiental por el de sostenibilidad. Muchas de ellas,

van relacionadas actividades formativas que faciliten el desarrollo de com-

petencias transversales básicas. la Universidad complutense de Madrid

como ejemplo de otras muchas, da coherencia a las experiencias formati-

vas en un planteamiento unificado de proyecto de formación y sensibiliza-

ción en sostenibilidad ambiental y desarrollo sostenible. 

la consulta a otras páginas web de universidades españolas nos devuelve

una imagen positiva del avance de acciones previstas por la sostenibilidad

como la mencionada, pero se observa una excesiva organización vertical de

las mismas.

la conciencia medioambiental de los jóvenes universitarios precisa de la

autogestión para mejorar su compromiso con la sostenibilidad. de esta

forma se aúna el aprendizaje competencial, su pensamiento crítico y con-

lleva la reducción de su eco ansiedad, sintiéndose partícipes y capaces de

generar soluciones para el cuidado del entorno. 
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Resumen

en este artículo presentamos una revisión de la educación ambiental en varios países del
entorno español. resulta necesario considerar en primer lugar las disposiciones legislati-
vas de la unión europea, para después analizar aspectos clave de varios países: alemania,
Dinamarca, finlandia, Portugal, francia e inglaterra. es interesante contrastar la relación
entre los marcos legislativos nacionales y las realidades locales, tomando como referencia
la centralización de los curricula educativos en países como francia y la apertura de los
países nórdicos al tratamiento regional, local e incluso desde los organismos privados. el
resultado muestra preocupaciones similares pero con referencias básicas diferentes. Des de
la economía circular como motivo en finlandia, a la economía del consumidor en Portugal
o la huella ecológica en la nueva legislación inglesa, prevista para 2025. se incluyen ejem-
plos de centros educativos que constituyen referentes por diferentes motivos: desde las
escuelas al aire libre de Dinamarca, al modelo de hamburgo, de escala regional.

Palabras clave: educación ambiental, sostenibilidad, economía circular, huella eco-
lógica.

Abstract

in this article, we present a review of environmental education in various countries with-
in the spanish context. it is necessary to first consider the legislative provisions of the
european union, and then analyze key aspects of several countries: germany, Denmark,
finland, Portugal, france, and england. it is interesting to contrast the relationship
between national legislative frameworks and local realities, referencing the centraliza-
tion of educational curricula in countries like france and the openness of nordic coun-
tries to regional, local, and even private organizational approaches. results reveal simi-
lar concerns but with different fundamental references, ranging from the circular
economy as a motive in finland to consumer economy in Portugal or ecological footprint
in the new english legislation scheduled for 2025. examples of educational institutions
that serve as benchmarks are included for various reasons, such as Denmark's outdoor
schools and hamburg's regional-scale model.

Key words: environmental education, sustainability, circular economy, ecological
footprint.
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1. IntRoduccIón

la educación ambiental lleva varias décadas ocupando un lugar destaca-
do entre las propuestas innovadoras de nuestro país y de los países de
nuestro entorno. Podríamos decir que la «demanda» aumentó tras la
aprobación, por parte de todos los estados miembros de la onu de los 17
objetivos de Desarrollo sostenible, de lo cual ha pasado casi una década,
pues la aprobación se llevó a cabo en el año 2015. la onu, en su página
web, remite al informe sobre los resultados alcanzados en el año 2019.
sirva esta frase firmada por su presidente, antónio guterres: «es eviden-
te que se necesita una respuesta mucho más profunda, rápida y ambicio-
sa para generar la transformación social y económica necesaria para
alcanzar nuestros objetivos para el año 2030» (organización de na -
ciones unidas [onu], 2019, p. 2). se encomendaba en el mismo texto
–que pertenece a la introducción al citado informe– la confianza en las
sucesivas cumbres que se iban a desarrollar en el mismo año en la ciudad
de nueva York, pues se presentaban como «la oportunidad de volver a
encauzar al mundo y de iniciar una década de resultados positivos para
las personas y el planeta».

nuestro país, por su parte, se declara un aspirante «a ser un referente en
el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo sostenible y en la imple-
mentación de la agenda 2030» (Ministerio de Derechos sociales y
agenda 2030, 2022, p. 3). tras este propósito declarado, lo que sigue se
puede caracterizar de «enumeración de hitos fruto del gobierno de coali-
ción». cuestión en la que un docente no debería entrar. ahora bien, en el
segundo párrafo se alude a la crisis sanitaria de la coViD 19 y la invasión
de ucrania por rusia en febrero de 2022 –a lo que podríamos añadir el
comienzo de un nuevo conflicto entre israel y hamás en este mes de
octubre de 2023–. todas estas cuestiones, según el informe español, han
llevado:

a un retroceso significativo en la lucha contra la pobreza y la desi -

gualdad global, que ha aumentado entre los distintos países y tam-

bién dentro de las fronteras de muchos estados, haciendo que la

brecha de ingresos entre los territorios más ricos y los más pobres

se haya incrementado por primera vez en una generación, y la tasa

de pobreza laboral haya crecido por primera vez en dos décadas.

(2022, p. 30)
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españa, a su vez, tiene sus propios objetivos, redirigidos desde los anota-
dos en las diferentes escalas internacionales. se denomina Estrategia de

Desarrollo Sostenible y se concreta en ocho objetivos, entre los que se
puede diferenciar un grupo vinculados a la dimensión internacional y otro
a la nacional. conviene recordar aquí, ante el desafío de los negacionismos
relacionados con las cuestiones ambientales y, en especial, con la agenda
2030, que quienes apostamos por la educación ambiental no hacemos otra
cosa que seguir los preceptos de la ciencia. esto se espera de quiénes nos
dedicamos a las didácticas específicas; que enseñemos el cómo, pero tam-
bién el qué; un qué contrastado desde la ciencia. recientes estudios, como
el presentado en 2021 bajo el título Greater tan 99 % consensus on human

caused climate change in the peer-reviewed scientific literatura concluyen
que más del 99 % de las publicaciones concluyen que el factor humano
influye en el cambio climático (lynas et al., 2021). otra cosa es que deba-
mos considerarnos portadores de una ideología que difundir, sin media-
ción de la comprensión por parte del alumnado. en lugar de ello, creemos
conveniente desarrollar una enseñanza aprendizaje que tome como refe-
rencia el razonamiento crítico, con evidencias incontestables y debates fun-
damentados.

10.533. esa es la cifra de documentos con que responde Dialnet el día 24
de junio de 2023 al anotar en su barra de buscador «educación ambiental».
lógicamente, engloba un buen número de obras no dedicadas a esta temá-
tica, sino que se vinculan a los «ambientes» en educación. haciendo un
repaso entre las aportaciones del buscador, podemos concluir que en el año
1979 se registran las primeras publicaciones que realmente tratan la cues-
tión que nos trae aquí. un buen número de ellas se insertan en una obra
coral, denominada Tendencias en la educación ambiental, editada por
unesco y en la que destaca la nula presencia de autores españoles. el
mismo año, el buscador recoge la obra de J. terradas, Ecología y educa-

ción ambiental, de 1980. sin embargo, es posible retrasar en el tiempo las
primeras publicaciones nacionales sobre esta cuestión. así, varios autores
consideran a f. gonzález bernáldez como el auténtico pionero, remitiendo
a su obra Medio Ambiente, Naturaleza y Educación, publicada en 1973,
para indicar que en ella se produciría el primer acercamiento del autor a la
educación. nos situamos así, como en tantas experiencias educativas inno-
vadoras patrias, en la década de 1970 y en un importante desarrollo en la
siguiente, para la educación ambiental.
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1.1  La incorporación de la educación ambiental a la 
legislación educativa

el concepto de educación ambiental no ha sido –ni hoy en día es– estático.

en un principio, se centraría en el estudio de los fenómenos físicos y natu-

rales, alejados quizá de la dimensiones socioculturales, políticas y econó-

micas que ha adquirido en la actualidad, con referencia absoluta a la soste-

nibilidad del planeta desde principios de equidad, solidaridad y nuevas

éticas que permitan afrontar el futuro sin hipotecas de difícil pago. el ser

humano ha sustituido –o está en vías, por cuanto no es difícil encontrar

reticencias incluso en algunos discursos políticos– la concepción antropo-

céntrica, de dominio absoluto y propia voluntad en relación con la natura-

leza, al tiempo que cuestiona la conformación de sinónimo entre avance

técnico y progreso (novo, 1998). 

1.1.1 Legislación internacional: primeros pasos

la problemática sobre el medio ambiente y el necesario desarrollo equili-

brado con el medio nos ha de llevar a una máxima: si el ser humano es un

causante de la actual crisis ambiental, será la educación ambiental la forma

de revertir esta situación, promoviendo cambios en el comportamiento que

tengan como objetivo la sostenibilidad. será la unesco, organismo de

naciones unidas, quien comience esta labor de relacionar medio ambiente

y educación. así, aunque ya en 1949 lleve a cabo un análisis de la situación,

fue en 1968 cuando publique Estudio comparativo sobre el medio ambien-

te en la escuela. serían años, y el citado documento lo corrobora, en los que

se considere el medio como un auxiliar de la educación; pero al tiempo se

establece la necesidad de incorporar el medio a los curricula escolares. en

línea con las propuestas, serían países de nuestro entorno los que inicien la

puesta en práctica y los diseños curriculares. se considera pioneros a

francia, los países nórdicos y el reino unido.

recién iniciada la década de 1970, la unesco trataría de forma más directa

la relación entre el ser humano y el medio, de una manera interdisciplinar e

incluyendo la relación entre sistema natural y necesidades sociales (herrero

et al., 1989). Destacaría la publicación del Programa MAB, en 1971, por la

referida institución. un año después, la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Medio Ambiente Humano, que se desarrollaría en estocolmo, per-
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mitiría una reflexión profunda sobre la problemática ambiental y las solucio-
nes, con dimensiones éticas, sociales, económicas y, sobre todo, globales.

en 1973 se crearía el Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente (PnuMa), del cual surgiría dos años después el Programa

Internacional de Educación Medio Ambiental (Piea). con esta actuación
terminaría de otorgarse una visión interdisciplinar a la educación
ambiental en los niveles educativos y también en la formación de los edu-
cadores. en el mismo año se iniciaría la búsqueda de cooperación inter-
nacional para uniformizar directrices. se desarrollaría en el marco del
Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado, promovi-
do por unesco. Dos años después, en tbilisi (georgia) se promovería una
conferencia sobre educación ambiental, en la cual –y ante la falta de com-
promiso de muchos países en belgrado– se establecerían los principios,
objetivos y fines de la educación ambiental.

sin ser nuestro propósito convertir este epígrafe en una relación intermi-
nable de reuniones, debemos citar la Estrategia Internacional de acción

en materia de Educación y formación ambientales para el decenio de

1990, en un congreso internacional celebrado en Moscú. la uneco decla-
raría esta década como la Década mundial de la Educación Ambiental, en
un intento de concienciación para los estados. en los noventa llegaría la
denominada Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992 en río de Janeiro. es
en ella donde se consensuaría la necesidad de generar un modelo de desa -
rrollo sostenible que preserve el bienestar para las generaciones futuras. el
resultado, la Declaración de Rio, enumeraría 27 principios relacionados
con desarrollo sostenible y responsabilidades, individuales y colectivos.
Pero, su firma no sería vinculante para los 160 países asistentes. este docu-
mento se consideraría la carta magna de los derechos ambientales de la
humanidad y quizá el resultado más celebrado de ella fue la elaboración del
Programa 21, alineado con el desarrollo sostenible. este programa trata la
educación en su artículo 36, denominado Fomento de la educación, la

capacitación y la toma de conciencia. en él se reconocería la importancia
crítica de la educación, como vía de aumento de las capacidades y modifi-
cación de las conductas de las personas, de lo que ha de resultar una capa-
cidad de evaluación y abordaje de los problemas; también centra en valo-
res, actitudes, comportamientos ecológicos y éticos, en el fomento de la
participación pública efectiva en la toma de decisiones. en paralelo, pero al
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margen, surgiría el Foro Global, con representación de la sociedad civil. en

este foro se desarrollaría una jornada sobre educación ambiental.

resultarían conclusiones en línea con la sistematicidad de la actuación.

cabría citar, por último, en la referida década, las conclusiones de la

Conferencia internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad: Educación

y conciencia pública para la sostenibilidad. el resultado, la Declaración

de Tesalónica, incidiría en cuestiones ya reconocidas, como la formación

para la mejora de los estilos de vida y la responsabilidad.

1.1.2 La Unión Europea y la educación ambiental: en la estela

de la UNESCO

alineados con la unesco, los países de la unión han desarrollado direc-

trices en educación ambiental, que luego han de ser matizadas en función

del contexto país. el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, firmado

en Maastricht en 1992, establecerá como principio el desarrollo armonioso

y equilibrado, el crecimiento sostenible y el respeto al medio ambiente. en

ese mismo año, el Informe de Situación generado por la institución euro-

pea planteará la integración de los diseños curriculares en los sistemas

educativos, reconociendo dificultades como la falta de formación del pro-

fesorado, las lagunas conceptuales y la complejidad de los problemas

ambientales (Pardo, 1993).

un año después, el V Programa Comunitario de Política y Actuación en

Materia de Media Ambiente y Desarrollo Sostenible (los cuatro anteriores

se fechan en 1973, 1977, 1983 y 1987), incidirá en el papel de la educación

para formar ciudadanos responsables. De nuevo, como ya se anotaba en

río, se incidirá en la formación individual y social y en la capacidad para la

toma de decisiones. cinco años después se revisará el programa citado. De

esta revisión se obtendrá, en el artículo 5, una serie de prioridades: inte-

gración del concepto de desarrollo sostenible en los programas de educa-

ción (5.b.); contribución al cambio de comportamientos individuales para

conseguir pautas de vida sostenibles (5.c.); difusión de la información y de

los conocimientos existentes sobre la relación entre el estado y el medio

ambiente y la salud de los ciudadanos (5.e.).

es necesario indicar, al fin, el diferente ritmo de consolidación de las polí-

ticas medioambientales en el club europeo. si desde principios de la déca-
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da de 1970, los países occidentales establecieron compromisos a nivel

nacional y de conjunto, el grupo de países incorporados con posterioridad

y vinculados en los años setenta a la órbita soviética no mostrarían su inte-

rés hasta finales de los años ochenta.

1.1.3 España y la educación ambiental: un cierto retraso inicial

un gran número de autores, por ejemplo, Meira (1998), consideran que los

inicios de la educación ambiental en nuestro país se situarían al final de la

década de 1970. el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España,

publicado en 1999, delimita varias fases en el desarrollo:

• fase inicial. coincide con la transición y la expansión de los movi-

mientos ecológicas; si esto fue así en el ámbito social, para la escue-

la será en los momentos anteriores del Movimiento de renovación

Pedagógica donde se encuentre a los pioneros. Pero, en materia

legal, ni siquiera la lge, 1970, incluía de forma explícita este tipo

de formación.

• fase de institucionalización. los años ochenta serán de movimien-

to en forma de jornadas, seminarios, etc., resultando de ello un

gran impulso. Puede destacarse las Jornadas sobre Educación

Ambiental, celebradas en sitges en 1983 y Valsaín en 1987. a fina-

les de la década se llevará a cabo la primera propuesta de integra-

ción de la educación ambiental en la enseñanza formal, resultado

del Seminario de Educación Ambiental en el Sistema Educativo,

celebrado en navas del Marqués en 1988.

• fase de replanteamiento crítico. Por primera vez se considera que

ha de implicarse a toda la sociedad, con el objetivo del desarrollo

sostenible ante la crisis ambiental. en este momento se publicará la

logse, 1990, que incluirá la educación ambiental, de forma trans-

versal.

• añadimos nosotros, fase de normalización con nuestros vecinos

europeos. la integración en la unión europea y la firma del ya cita-

do tratado de Maastricht en 1992, propiciaría el interés e incre-

mento por las acciones formativas en los años finales del siglo xx y

en las primeras décadas del siglo xxi.
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en el momento actual –y para no extender de forma innecesaria el texto–
españa se encuentra inmersa en el Plan de Acción de Educación

Ambiental para la sostenibilidad (2021-2025), promovido desde el
Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico y desde el
Ministerio de educación y formación Profesional. la actuación conjun-
ta entre ministerios es necesaria. lo observamos en este documento y lo
comprobaremos, aun sin citarlo, en las políticas de los diferentes países
implicados en este artículo. en el documento se detallan varios niveles de
centros educativos en función de los logros alcanzados. en primer lugar,
la red de centros educativos para la sostenibilidad, caracterizados por
desarrollar programas globales e integradores, orientados al conjunto de
la comunidad educativa. en segundo nivel ESenRED, Escuelas hacia la

Sostenibilidad en Red, compuesta por la suma de redes generadas desde
las comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos y que tiene
como característica la posibilidad de sumar, en forma de red, mediante el
trabajo cooperativo y el desarrollo de proyectos comunes por parte de
varios centros. la red tiene cuatro objetivos: facilitar el encuentro, inter-
cambio, colaboración y difusión entre las distintas redes de acciones,
recursos, materiales e ideas; promover la reflexión, evaluación e innova-
ción sobre la propia práctica; el desarrollo de proyectos comunes o com-
partidos en la búsqueda permanente del aprendizaje competencial; y el
establecimiento de contactos, relaciones y proyectos comunes interna-
cionales de escuelas. Dentro de este marco, las propuestas son variadas,
desde las iniciativas provinciales como la de albacete, ayuntamientos
como el de Madrid o los englobados en comunidades autónomas como
Madrid, asturias o euskadi. Dentro de cada red, la forma de trabajo y
publicación también es diferente. en la página web se publican diferen-
tes recursos de cada red, que muestran desde recursos didácticos hasta
monográficos y propuestas metodológicas.

en nuestro país, también encontramos organizaciones sin ánimo de lucro
que presentan, entre sus objetivos, la educación ambiental. es el caso de
Ecoembes, dedicada al reciclaje de envases domésticos ligeros, que fija
entre sus objetivos clave el de la economía circular. cuenta con un proyec-
to de escuela de docentes y vincula educación y valores, en la línea del pro-
yecto naturaliza.
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2. ExPERIEncIAs InnovAdoRAs En EducAcIón AmbIEntAL En

PAísEs dE nuEstRo EntoRno

referido ya el alineamiento de la unión europea con los preceptos de la

unesco y la plasmación de los propósitos en el tratado de Maastricht en

1992, en cuanto al desarrollo armonioso y equilibrado, el crecimiento sos-

tenible y el respecto al medio ambiente, y también el Informe de Situación

del mismo año en el que se reconocía la necesaria incorporación a los pro-

gramas de educativos, al tiempo que se reconocía la dificultad de su desa -

rrollo, corresponde ahora anotar las formas de actuación de los países de

nuestro entorno.

2.1 Educación Ambiental en Alemania

alemania dio cabida a la propuesta de tbilisi –recordemos, en 1980–, en

sus colegios, empleando para ello una asignatura que tratase el ecologismo.

en 1993, alemania daría un nuevo paso en su compromiso con la conser-

vación del medio, cuando crease la homologación de las escuelas al aire

libre para el alumnado de 3 a 6 años, las denominadas Waldkindergarten,

que tenían ya una tradición de tres décadas. en 2020 eran ya más de 2.500

centros los que empleaban la metodología y legislación de referencia. antes

de todo esto, ya en la década de 1950, en la ciudad de stuttgart el peda-

gogo austriaco rudolf steiner fundaría la primera escuela infantil al aire

libre. Pionero, por aquel entonces, no estuvo exento de polémica y de críti-

ca. Veremos más adelante como en el caso de Dinamarca, sus preceptos

han tenido resultados positivos. Dentro de este marco conceptual, en

alemania es preciso destacar la escuela secundaria de hagenbeck, en

berlín.

hagenbeck destaca por el tratamiento en todas las materias de la biodiver-

sidad. así, la protección de especies y de ecosistemas son la piedra angular

de su proyecto. con un alumnado cercano a los 400 estudiantes, el centro

ocupa un edificio prefabricado, que no destaca por su belleza, pero se con-

vierte en centro de atención junto a este edificio, una granja escuela con su

repertorio de animales y un huerto, sirven de marco. el proyecto comenzó

a desarrollarse en 2007, tras el impulso dado por el gobierno alemán deter-

minado en la estrategia nacional para contrarrestar la pérdida de hábitat y

de biodiversidad.
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2.1.1 Hamburgo. Un concepto «glocal»

el modelo educativo alemán, basado en la flexibilidad de los sistemas edu-
cativos en sus estados federales, permite que hamburgo, ciudad-estado del
norte del país, segunda más poblada y que contempla con preocupación las
consecuencias del cambio climático, quizá la influencia de contar con el
segundo puerto más grande europa, destaque por sus formas culturales
dirigidas a la sostenibilidad y al medio ambiente. en torno al programa
Hamburgo aprende sostenibilidad y combate el cambio climático a través

de la EDS, fue premiado con el galardón Premio unesco-Japón de
educación para el Desarrollo sostenible (eDs), en el año 2019.

este programa, puesto en marcha en 2005 con el título Hamburgo apren-

de sostenibilidad, congrega en la actualidad más de 200 proyectos, inicia-
tivas y eventos ecológicos. entre sus mayores logros destaca la vinculación
de los sectores públicos y privados, por medio del diálogo y el intercambio
de ideas, con el objetivo final de incorporar la sostenibilidad al conjunto de
sectores educativos, tanto formales como no formales y modificar la prác-
tica docente en toda la ciudad.

con estas premisas, basadas en el diálogo y el compartir experiencias, en el
año 2019, 63 de las más de 400 escuelas de la ciudad se calificaban como
«escuelas climáticas» y otras 65 como «escuelas ecológicas». esto es por-
que habían alcanzado los niveles necesarios en relación con la eDs y el
cambio climático.

el programa se inicia en los centros educativos de nivel infantil, donde el
alumnado se inicia en estas formas de enseñanza, y culmina en la educa-
ción superior, donde se promueve un polo de excelencia climática en las
tres universidades de la ciudad, que pueden trabajar de manera indepen-
diente pero también colaborar en red y ejecutar programas conjuntos. Ya
en 2012 se fundó el centro de competencias de universidades sostenibles,
organismo que pretende facilitar el entendimiento entre las instituciones
de educación superior. sin olvidar que en esta ciudad se reunió el Global

University Leaders Council Hamburg en 2021, y se concluyó el encuentro
con la Declaración de hamburgo, titulada Hacer frente a los grandes retos

del cambio climático y la sostenibilidad.

el programa comienza con en educación infantil con el proyecto Kin -
dergarten 21, que ha superado ya la decena de años de funcionamiento. en
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la página se puede encontrar información relativa al proyecto Kita21, lle-
vado a cabo por SOF Save our future Umweltstiftung, que manifiesta como
objetivo principal apoyar a las «guarderías en su camino para convertirse
en un lugar de aprendizaje para el desarrollo sostenible». Mediante estos
premios, es posible recibir certificaciones en tres niveles.

• el nivel 1 se centra en premiar la iniciación en el concepto de eDs.
en estos casos, las premisas para la consecución del logro se basan
en implementaciones de al menos cuatro semanas, contar con al
menos un especialista, de formación básica, en Kita21 y en defini-
tiva, que el centro muestre un compromiso inicial con el espíritu del
programa.

• el nivel 2 exige mostrar un compromiso tanto en intensidad como
en duración, que incluya el diseño de la guardería y el trabajo del
equipo educativo. De las cuatro semanas se pasa a las doce y el
número de expertos ha de ser ya de la mitad del grupo.

• el tercer nivel premia el arraigo de esD en el centro, implementa-
do durante al menos un año. todo el personal ha de estar formado
en Kita21 y además se muestra activo en su actualización. Por últi-
mo, este nivel ha de certificarse cada tres años.

Por encima de este nivel se sitúa el grupo «guarderías faro Kita21», pri-
meadas dentro del tercer nivel. Para ello es necesario que manifiesten
voluntad de compartir sus experiencias y motivas a su imitación.

finalmente, es necesario destacar cómo desde 2012 el proyecto se ha ido
extendiendo a holstein del sur con el nombre «Kita21 – los salvadores
del planeta», donde en la actualidad participan más de 4.000 escolares y,
con el mismo nombre, en lauenbrug.

2.2 Educación Ambiental en Francia 

la república francesa se autoproclama uno de los países referentes en la
educación ambiental. en el país se cuenta con la red nacional FRENE y
diferentes redes de ámbito territorial, con el objetivo de integrar a los cua-
tro actores fundamentales: autoridades nacionales, locales, sociedad civil y
empresas. un ejemplo de estas redes es TRAM’66, que desarrolla su actua-
ción en el territorio de Pyrénées-orientales, administrado por la Graine

Occitanie (https://tram66.org/).
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en relación con la educación formal, sería en 1993 –firma de un protocolo
entre los ministerios de educación nacional y Medio ambiente– cuando se
comenzase a introducir en los diferentes niveles, comenzando por la «escue-
la materna», equivalente de nuestra educación infantil, para llevarse a cabo
por toda la etapa obligatoria. los más pequeños trabajarían la situación en el
espacio y la adquisición de un lenguaje medioambiental básico. conforme se
avanza en las etapas, se introducen conceptos relacionados con la crisis cli-
mática, desde las materias propias de las ciencias naturales. en el año 2007
la situación contaba ya con unas bases sólidas, tomando como referencia
el programa Experimentation d’Agenda 21 d’establissements scolaires, en el
que participaban en torno a 100 centros educativos. el modelo de agenda 21
ha tenido en el país una importancia destacada, como demuestra que en
2019 sumaban casi 750 centros educativos con la etiqueta «ecoescuela».
este «sello» de calidad, invitaba a los centros a participar siguiendo un tema
prioritario cada año, con el objetivo de evitar la dispersión temática centran-
do en las vías de actuación respecto al tema. al tiempo, pretendía la continui-
dad en relación con los proyectos de años anteriores, mediante su implemen-
tación continuada, que permite dinamizar y dotar de continuidad.

si en sus comienzos –hacia 1993–, francia establecía las materias en rela-
ción con las ciencias naturales, la evolución del modelo ha llevado a la
globalidad de materias. así, en la actualidad se aboga por el desarrollo sos-
tenible desde tres ejes: económico, social y ambiental, teniendo como obje-
tivo prioritario la reducción de la pobreza y las desigualdades.

2.3 Educación Ambiental en Los Países nórdicos 

Desde la década de 1980 finlandia, islandia, Dinamarca y suecia incluyen
en los programas de estudios de los centros públicos una asignatura dedi-
cada hasta el medio ambiente. una década después, se incorporó al resto
de materias contenido relacionado con la conservación del medio natural.

2.3.1 Dinamarca. La escuela al aire libre

reconocido como uno de los países con mayor conciencia ecológica del
mundo, muestra diferentes proyectos relacionados con este compromiso.
las escuelas al aire libre se han erigido como un medio relacionado con
una pedagogía de método abierto, en apariencia ausente de expectativas,
que buscan el establecimiento de relaciones sociales en entornos tranqui-
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los, vinculados al sapere avde, a la audacia que permite transitar la línea
de la exploración del entorno y a la apertura hacia el mundo. no está
ausente entre sus actividades la recogida de residuos como forma de apren-
der sobre desarrollo sostenible.

estas escuelas, que han convertido a Dinamarca en vanguardia, hemos
anotado ya que tienen su origen en la década de 1950, en la estela del movi-
miento desarrollado por el pedagogo de origen austríaco rudolf steiner.
en el caso danés, el aumento de las necesidades de educación infantil se
combinó con la escasez de espacios disponibles. Ya en la década de 1990,
un grupo de docentes introdujo el modelo en las escuelas de educación pri-
maria para materias como las matemáticas o la física. los resultados com-
parativos del modelo tradicional y de las escuelas al aire libre, muestran, en
el estudio Teachout llevado a cabo por la universidad de copenhague, que
los «alumnos del bosque» están mejor preparados para la imprevisibilidad
de la vida cotidiana, pues desarrollan una mayor capacidad de adaptación.
seierøe barfod, pedagoga de la citada universidad, concluye que el benefi-
cio obtenido por «investigar» en casos concretos del mundo real enriquece
la reflexión crítica, el análisis sistémico y el espíritu de equipo.

un buen ejemplo del modelo es el de la escuela libre Verde –Den Gronne

Friskole– de copenhague (https://dengroennefriskole.dk). la escuela fue
fundada en una fecha tan reciente como 2014 y cuenta con unos 200 alum-
nos de entre 6 y 15 años. en líneas generales, la filosofía educativa del cen-
tro toma como prioridad la formación en valores necesarios para una vida
de futuro incierto y en un mundo cambiante como consecuencia del cam-
bio climático. el modelo toma como referencia el «pensamiento sistémi-
co», forma de percibir el mundo según patrones subyacentes y sistemas
interrelacionados. consecuencia de ello, en este centro se pretende que el
alumnado adquiera formas de pensamiento basados en dichos sistemas
mientras exploran el mundo al aire libre y practican en el cultivo de vege-
tales. los proyectos que se desarrollan combinan las materias, al tiempo
que son dirigidos por varios profesores. como emblema, el edificio princi-
pal de este centro educativo se construyó por completo con materiales sos-
tenibles. Dentro de él, existe un taller en el que el alumnado aprende a pro-
cesar materiales de diferente tipo, como la madera, el metal o el plástico.
además, el lugar elegido para su emplazamiento fue un lugar con presen-
cia de contaminación química producida por la limpieza de barcos.
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aunque es un centro alternativo, se engloba dentro de lo establecido en la
legislación danesa como «escuela libre» y debe seguir el plan de estudios
nacional. esto conlleva el aprendizaje de lectura y escritura, de historia,
matemáticas y ciencias. Para completar el programa, las escuelas libres
establecen sus propias materias. en el caso del colegio que nos ocupa, se
anotan «agricultura urbana» y «lavado Verde». 

2.3.2 Finlandia. Hacia la economía circular

finlandia es conocida por pretender desarrollar un modelo de economía
circular, que evite el consumo excesivo de recursos. en el año 2016 el país
presentó su hoja mundial para la economía circular. un año después se
celebró en el país el foro de economía circular, en el que participaron
expertos de más de 90 países.

el país introdujo la economía circular en el modelo educativo, con el obje-
tivo de educar a los más jóvenes, en cualquiera de sus niveles educativos.
como emblema de estos contenidos cabe citar la escuela de infantil
«neulanen», situada en la capital (https://www.hel.fi/en/childhood-and-
education/daycare-neulanen). en ella se ha destacado el modelo Fox-

model. el zorro, uno de los animales más comunes en el país, fue elegido
como protagonista de historias, a modo de cuento. son siete los zorros dis-
tintos mediante los cuales el alumnado aprende conceptos relativos al
desarrollo sostenible: igualdad de género, energías no contaminantes, pro-
ducción y consumo responsables y ecosistemas sostenibles. Pero el mode-
lo pretende llegar más allá cuando afirma «on this page, we look at sus-
tainability mainly from the point of view of ecological sustainability, but
similar phenomena can also be identified in the transition towards social,
cultural and economic sustainability». en líneas generales, la propia auto-
ridad educativa del país, considera que «the relationship of each area of
activity with sustainability must be identified.» (tomado de finnish natio-
nal agency for education en: https://www.oph.fi/en/building-sustainable-
educational-institution).

finlandia –más allá del centro seleccionado– apuesta por un modelo a
largo plazo, en el que tome protagonismo el cambio bidireccional, desde
arriba y desde abajo y que implique a toda la ciudadanía, de la misma
manera que los problemas ambientales derivan de todos los agentes. al
tiempo, la apuesta finlandesa por el modelo de economía circular se con-
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virtió en pionera a nivel mundial y define el gran objetivo que se persigue
en su escala educativa.

2.4 Educación Ambiental en Inglaterra. La huella ambiental

el país tomaría en los años 90 una premisa fundamental: educar sobre el
entorno, en el entorno y por el entorno (esteban, 2001). Desde este punto
de partida, comúnmente aceptado, se dispondría el desarrollo de valores y
actitudes, la contribución mediante la acción directa y positiva. en la
actualidad, está previsto que se introduzca para el año 2025 un gcse en
historia natural para educación secundaria, con lo cual, según las autorida-
des nacionales, el país liderará en el sector educativo en la enseñanza del
cambio climático. el plan estratégico en el que se inserta se denomina
Sustainability and climate change: a strategy por the education and chil-

dren’s services systems. Va dirigido a todos los niveles educativos, y aun-
que se centra en la sostenibilidad, sitúa el interés en la huella ambiental y
las emisiones.

2.5 Educación Ambiental en Portugal. Educación del 
consumidor

es inevitable comparar a nuestro compañero de viaje peninsular en las
referencias educativas, ya que participamos de una experiencia común en
el siglo xx que incluye el modelo dictatorial, en su caso finalizado con la
revolución de los claveles en 1974. la educación ambiental tuvo sus prime-
ros desarrollos solo un año después de aquella revolución, ya en 1975, que
incluía programas educativos para las diferentes etapas y también la volun-
tad y el compromiso de sus gobernantes. 

el modelo de este país sienta sus cimientos en la ley de bases del sistema
educativo, que sirve para articular la educación ambiental y del
consumidor, a través de la búsqueda de ciudadanos comprometidos con la
transformación progresiva del medio. De esta manera, podríamos indicar
que la singularidad del caso portugués radica en establecer paralelos entre
la educación ambiental y la educación del consumidor.

en 1990 se creó la asociación Portuguesa de educación ambiental
(asPea), que se vincula tanto a la educación formal como a la no formal.
la asociación se establecería como medio de ayuda a los centros educati-
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vos para organizar actividades, llegando a financiar proyectos en la escue-

la pública que tenga este contenido. 

en el año 2006 se creó la agencia Portuguesa del ambiente. en el mismo

año se publicó Década de las Naciones Unidad de Ecucación para el

Desarrollo Sostenible (2005-2014). Contribución para su dinamización

en Portugal (cruchinho da costa 2019; freitas, 2006; ramos, 2006).

gracias a esta propuesta, se detectaron para el caso portugués ciertas

carencias: la mayor relevancia de aspectos ecológicos que cívicos, la cierta

desconexión con la sostenibilidad y su relación con la economía. Y también

la fata de un enfoque sistémico (schmidt y guerra, 2013).

consideramos que la asociación asPea mantiene en la actualidad la pre-

ponderancia en la organización del entramado de redes educativas a nivel

formal. así, hemos de destacar dos proyectos, uno del periodo 2019 a

20101 y un segundo que ha visto la luz en los últimos días y que demuestra

el interés en fomentar el trabajo desde todas las etapas educativas y el esta-

blecimiento de conexiones entre centros.

el proyecto Vamos a Cuidar do Planeta!, se desarrolló entre 2019 y 2021.

como en otros casos ya referidos, proponía un trabajo en red –participa -

rían centros de azambuja, benavente, santarém, torres novas e tomar–,

con unos objetivos comunes y centrado en los objetivos de Desarrollo

sostenible. el proyecto deriva de la creación europea Let’s Take Care of the

Planet, gestionado por la organización francesa Monde Pluriel desde 2009;

participan en el mismo entidades de quince países.

el programa portugués se basó en cuatro objetivos: educación ambiental y

ética planetaria, responsabilidad individual y colectiva, actuación coordi-

nada por los jóvenes –como sujetos que interactúan en el presente– y

acción «glocal». al tiempo, más allá de la intervención con el alumnado,

plantea la sensibilización y formación, la creación de una red nacional de

escuelas, fortalecer las capacidades y aumentar liderazgo y comunicación,

desarrollar una conciencia cívica e influir en las políticas públicas –quizá

más apropiado que los jóvenes influyan en estas políticas–.

en la actualidad –curso 2022/2023– promueve el programa Aprender

Fora da Portas, que fue presentado el pasado 21 de septiembre. este pro-

grama se dirige a centros educativos de todas las fases de la educación por-
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tuguesa. se diferencias varias estrategias: océanos, forestal, ecosistemas
ribereños y economía circular. 

3. un objEtIvo común, unA vARIEdAd dE PRoPuEstAs

el objetivo de la educación ambiental presenta interesantes matices en las
dinámicas emprendidas por los diferentes países de nuestro entorno. en
2021, la unión lanzaba una nueva estrategia, denominada Sostenibilidad

medioambiental: educación y formación, en la que reconocía que los paí-
ses debían cooperar y desarrollar políticas más sólidas en relación con la
educación para la sostenibilidad medioambiental. Quizá no resulte tan sen-
cillo en unos territorios que presentan grandes diferencias en sus sistemas
educativos y en sus tradiciones.

Para todos estos países, la conferencia de tblisi (1980) supuso el inicio del
interés en trasladar a la educación formal la problemática medioambiental.
cada uno lo hizo a un ritmo, matizado por diferentes factores, como son
sus políticas educativas, los grados de autonomía regionales y locales y las
visiones políticas de cada momento. De esta manera, países como
alemania han podido desarrollar a escala local y regional proyectos, en
consonancia con su división federal; Dinamarca destacaría por las formas
de enseñanza al aire libre, debido en parte a las carencias materiales, pero
también al temprano despertar de la conciencia ecológica; finlandia repre-
senta entre estos países el interés por la conformación de un modelo de
economía circular que evite el excesivo consumo de recursos; inglaterra, en
su tradición educativa vinculada más a la realidad que a los datos teóricos,
emprendió desde muy pronto una formación basada en la naturaleza y en
la vía experiencial, hasta desarrollar un modelo –todavía no implementa-
do–, en el que toma protagonismo la huella ecológica; francia, con un
modelo centralizado, nos sirve de referencia en relación con la aplicación
de la agenda 21; españa y Portugal, países de modelo centralizado –más el
segundo– y en proceso de cambio hacia una escuela antes concertada que
pública –en la estela de inglaterra–, conforman realidades iniciales parale-
las, pues salieron de largos procesos dictatoriales en los años centrales de
la década de 1970 y en la actualidad muestran energía para situarse en la
vanguardia de la educación ambiental, si bien en el caso portugués desta-
ca la presencia de una asociación como motor. italia –no incluida en el
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texto–, incorporó recientemente el cambio climático al currículo de forma
concreta y para todos los estudiantes.

si hubo algunas dudas en las décadas de los años 89 y 90 sobre si se debía
establecer la educación ambiental como asignatura en los programas, e inclu-
so en algunos casos como el francés se incorporó a la materia de ciencias
naturales, desde muy pronto se estableció que el modelo solo podría estable-
cerse desde una perspectiva global, desde todos los ámbitos del conocimiento
y como corresponde a lo que se describe en el texto como un «modelo no está-
tico». sería giolitto (1997) quien se refiriese a la educación ambiental como
un todo en educación, destinada a suscitar comportamientos y transmitir
valores. Por ello, no podía transmitirse en una única disciplina. ahora, en la
tercera década del siglo xxi, italia primero y de forma obligatoria para toda la
educación formal y después inglaterra, en una propuesta que comenzará su
desarrollo práctico en 2025 y ceñida a opción, anuncian propuestas de educa-
ción ambiental concretadas en sus programaciones estatales. Mientras todo
esto sucede, la unión europa pretende aportar ayuda al conjunto de los paí-
ses que la integran para ofrecer un marco común de actuación. a las respues-
tas gubernamentales debemos añadir la amplísima variedad de entidades sin
ánimo de lucro, empresas que proponen programaciones destinadas a la edu-
cación formal. a la búsqueda «environmental education» google responde en
el mes de octubre de 2023 con 1.520.000.000 resultados. la red de propues-
tas es tan extensa que cualquier intento de esquematizar la misma resultaría
infructuoso en un texto de estas características. Quizá, derivado de esta inten-
sa red de propuestas e informaciones se pueda derivar una falta de uniformi-
dad en el tratamiento. ahora bien, de acuerdo con lo propuesto por Jiménez-
fontana y garcía-gonzález en 2017, el concepto Desarrollo sostenible ha
colonizado el marco de la enseñanza.
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Experiencias de educación medioambiental en el Museo
Misiones Salesianas: La exposición de Amazonía en el marco 
de los Proyectos europeos

Environmental Education Experiences at the Salesian Missions

Museum: The Amazon Exhibition in the Framework of the

European Projects

Eva María OrOzcO dEl ÁlaMO

Graduada EN pEdaGOGía. MEdIadOra cultural y técNIca dE MuSEO

ÁNGEla dENOrE

MÁStEr EN tEOría crítIca dE la cultura. técNIca dE EducacIóN

pIlar García carcEdO

dOctOra y prOFESOra tItular dE la uNIvErSIdad cOMplutENSE dE MadrId

Resumen

Estas páginas reflexionan sobre la consideración de los museos como instituciones

educativas, su responsabilidad y potencial pedagógico y sensibilizador, para cons-

truir conciencia social y medioambiental a través del arte y la cultura. Nos centra-

mos en el Museo Misiones Salesianas y lo que allí tiene lugar, en el marco de las

estrategias europeas que financian actualmente varios proyectos y el proyecto

financiado por la comunidad de Madrid, esto fortalece la programación del Museo.

En conjunción, tanto los proyectos como la actual exposición sobre amazonía, cons-

tituyen experiencias de éxito y buenas prácticas en términos de propuestas cultura-

les y pedagógicas innovadoras en el camino hacia la educación medioambiental.

Palabras clave: proyectos, Sostenibilidad, cultura, Museo, la amazonía.

Abstract

these pages reflect on the consideration of museums as educational institutions,

their responsibility, and pedagogical potential for building social and environ-

mental awareness through art and culture. We focus on the Salesian Missions

Museum and what takes place there, within the framework of European strate-

gies currently funding several projects and the project financed by the

community of Madrid, which strengthens the museum's programming. In con-

junction, both the projects and the current exhibition on the amazonia consti-

tute successful experiences and best practices in terms of innovative cultural and

pedagogical proposals on the path toward environmental education.

Key words: projects, Sustainability, culture, Museum, the amazon.
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1. INtRoduCCIóN

En la actualidad, la consideración de los museos como instituciones educativas

está totalmente aceptada (asensio y pol, 2002; Estepa et al., 2001; Hooper-

Greenhill, 1998), pero la educación ha sido una de las funciones más tardías en

reconocerse (luna, 2020, p. 642). a lo largo del siglo xx, la escuela deja de ser

la única entidad educadora, comienzan las salidas escolares y las visitas a otras

instituciones educativas como los museos, que permiten trabajar los conte-

nidos de una manera distinta. algunos museos pioneros como el Brooklyn

children Museum, modelo de los futuros museos dedicados a niños que se

abrirán por todo el país (condit, 1973). Hoy en día el museo es un lugar de

encuentro en el que tomar conciencia sobre las problemáticas actuales y con-

tribuir a la formación de una ciudadanía Global1. Es interesante comenzar por

conocer la definición de museo del IcOM (consejo Internacional de Museos): 

un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servi-

cio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhi-

be el patrimonio material e inmaterial. abiertos al público, accesibles e

inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. con la

participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética

y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación,

el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. (IcOM, 2023)

El Museo de Misiones Salesianas, concretamente, es un espacio dedicado a la

antropología, la cultura y el arte, preocupado por la sostenibilidad y que en este

momento desarrolla una exposición titulada «amazonía. Narrativas desde los

territorios». aunque se profundiza en ella en los apartados siguientes, se puede

avanzar ahora que se trata de una muestra que interrelaciona fotografías con-

temporáneas con fotos del archivo Histórico Salesiano de Ecuador y piezas

etnográficas shuar perteneciente a la colección del Museo Misiones Salesianas.

por otro lado, la labor salesiana y su vínculo y compromiso con la educación y

la juventud, hace también de este espacio un lugar que bebe de la Educación

y la cultura para la ciudadanía Global. Esto quiere decir que la función educa-

1 Entendiendo el concepto de ciudadanía Global en base al enfoque descrito por Miguel
ardanaz, reuniendo tanto su descripción de lo que conforma el aprendizaje Global
(ardanaz, 2017), como la óptica del aprendizaje Global que ésta implica (ardanaz, 2016).
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tiva del museo no está concebida únicamente como vector facilitador de cono-

cimientos, sino que se caracteriza además por sembrar valores de inclusión,

sostenibilidad, tolerancia y cultura de paz, entre otros. El departamento de

transformación Social, que trabaja mano a mano con el museo dentro de su

institución, desarrolla en conjunción con éste, proyectos y herramientas que

permitan generar experiencias educativas en dicho espacio y a través de él. El

Museo Misiones Salesianas se concibe de esta manera como espacio cultural y

educativo, donde a través del patrimonio material e inmaterial salesiano, ayuda

en la construcción de conciencia social y responsabilidad colectiva, destacando

así su potencial sensibilizador. El objetivo principal de este artículo es presen-

tar las experiencias educativas realizadas en el marco de varios proyectos euro-

peos, un proyecto de la comunidad de Madrid, y otras actividades culturales

basadas en la exposición que se realizan como rutina habitual del Museo.

2. SoStENIbILIdAd y MuSEoS

la sostenibilidad es un tema cada vez más relevante en todos los ámbitos

de la sociedad, y los museos no son una excepción; tienen la responsabili-

dad de ser conscientes de su impacto ambiental, social y económico, y de

adoptar prácticas sostenibles para garantizar su supervivencia a largo plazo

y contribuir al bienestar de la comunidad, así como es interesante que rea-

licen prácticas educativas de concienciación.

En este apartado, habría que comenzar por recordar las definiciones espe-

cializadas de sostenibilidad. una de las primeras definiciones aparece en el

Informe de la comisión Mundial sobre Medio ambiente y desarrollo de la

ONu, Nuestro futuro común (Naciones unidas, 1987); este documento

concreta el desarrollo sostenible como: «El desarrollo que permite hacer

frente a las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de

futuras generaciones para lograr sus necesidades»2. 

2 El mismo informe de la ONu añade que para que esto pueda llevarse a cabo es necesaria
la colaboración de varios sistemas, como son: el político, el económico, el social, el tecno-
lógico, el internacional y el administrativo. En términos generales, la sostenibilidad se
puede definir como la capacidad de gestionar los recursos para satisfacer las necesidades
actuales sin comprometer las necesidades del futuro.
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centrándose ya en el ámbito museístico, en primer lugar, se tiene que tener

presente una conservación y una restauración responsables; porque la con-

servación de las colecciones del museo es esencial para su sostenibilidad a

largo plazo. utilizar métodos y materiales de conservación respetuosos con

el medio ambiente y de baja toxicidad es fundamental para proteger las

obras de arte y piezas sin dañar el entorno.

además, al ser espacios sensibilizadores, los museos pueden utilizar su

diálogo para promover la conciencia sobre temas relacionados con la sos-

tenibilidad y el cambio climático. Mediante exposiciones, programas,

talleres, itinerarios pedagógicos y eventos, pueden inspirar al público a

tomar medidas sostenibles en sus vidas cotidianas. la necesidad de con-

cienciación de los más jóvenes para su adaptación a los cambios y para

fomentar comportamientos positivos para el entorno es una de las misio-

nes fundamentales del museo. a pesar de que empieza a haber artículos

sobre cómo enseñar climatología (Morote y Olcina, 2020; velasco et al.,

2020, entre otros), todavía no parece haberse consolidado una línea

de investigación sobre la sostenibilidad y mucho menos en la etapa de

Educación primaria; por lo que sus visitas al museo pueden ser muy enri-

quecedoras.

El panel Intergubernamental sobre el cambio climático de la ONu (Ipcc,

2023) acaba de publicar su última evaluación sobre la situación actual.

Entre sus numerosas conclusiones, quisiéramos destacar una visión espe-

ranzadora sobre la posibilidad de mejorar: «todavía existen opciones para

asegurar un futuro habitable y sostenible, pero lograrlo es cada vez más

difícil... para ello, se necesitan cambios rápidos y muy ambiciosos en todos

los sectores y a todas las escalas».

No se puede olvidar mencionar también la responsabilidad social de los

museos, porque pueden abordar la sostenibilidad desde una perspecti-

va social. deberían trabajar para ser más inclusivos y accesibles, asegu-

rándose de que todas las personas, independientemente de su origen

socioeconómico o capacidades, puedan disfrutar de las exposiciones y

actividades.

por otra parte, los museos pueden unirse a otras instituciones, organizacio-

nes y empresas para promover la sostenibilidad de manera más efectiva. al

establecer alianzas o convenios, pueden compartir recursos, conocimientos
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y buenas prácticas para abordar desafíos comunes. En todo caso, la soste-

nibilidad también se relaciona con una gestión financiera responsable. los

museos deben garantizar que los recursos financieros se utilicen de mane-

ra eficiente y que se establezcan planes a largo plazo para asegurar su via-

bilidad económica.

En definitiva, la sostenibilidad es esencial para la supervivencia y el éxito

continuo de los museos en un mundo en constante cambio. al adoptar

prácticas sostenibles, los museos pueden cumplir su misión de preservar el

patrimonio cultural y sensibilizar al público, al tiempo que contribuyen a

un futuro más sostenible para las generaciones venideras, como se concre-

ta en el apartado siguiente. 

2.1 beneficios de usar un espacio cultural como museo

usar un espacio cultural como es un museo ofrece una amplia gama de

beneficios tanto para la sociedad como para las personas. Estos espa-

cios son fundamentales para preservar y compartir el patrimonio cul-

tural, artístico, histórico y científico de una comunidad. Siguiendo las

indicaciones de Innovación Museos Exposiciones (EvE MuSEOS,

2021), estos son los principales beneficios de utilizar un museo como

espacio cultural:

• preservación del patrimonio cultural: los museos desempeñan un

papel crucial en la preservación y conservación del patrimonio cul-

tural de una sociedad. al exhibir y cuidar objetos, obras de arte y

piezas, los museos garantizan que las generaciones futuras puedan

aprender sobre cualquier historia y cultura.

• Educación y aprendizaje: los museos son valiosos centros de edu-

cación informal. Ofrecen a las personas la oportunidad de aprender

de manera interactiva y atractiva sobre diversos temas, desde histo-

ria y ciencia hasta arte y cultura. los programas educativos y las

exposiciones temáticas enriquecen la experiencia de aprendizaje y

fomentan la curiosidad intelectual.

• Enriquecimiento cultural: los museos proporcionan un espacio

donde la comunidad puede enriquecerse culturalmente. al ofrecer

exposiciones y eventos que muestran diferentes perspectivas y tra-

5 Educ.y F.49 (p. 123-153):Educ.y F.24.(p.027-048)  13/12/23  7:54  Página 129



diciones, los museos fomentan la comprensión y el respeto por la

diversidad cultural.

• Estímulo a la creatividad y la imaginación: los museos son una

fuente de inspiración. al exponerse a diversas expresiones artísti-

cas, las personas pueden expandir su imaginación y encontrar nue-

vas formas de expresión.

• turismo cultural y desarrollo económico: los museos a menudo se

convierten en destinos turísticos populares. además, el turismo

cultural puede ayudar a revitalizar áreas urbanas y promover el de -

sarrollo económico.

• conexión con la historia y la identidad: los museos juegan un papel

importante en el fortalecimiento de la identidad nacional o local. al

conectar a las personas con su historia y patrimonio, se fomenta un

sentido de pertenencia y orgullo cultural. El Museo Misiones

Salesianas tiene una identidad salesiana y lo muestra desde la con-

servación y sensibilización de su colección etnográfica.

• Investigación y avance del conocimiento: la labor menos visible,

pero con mayor importancia de un museo es la investigación, son

espacios donde investigadores pueden estudiar y analizar objetos

históricos, piezas y obras de arte. Esto contribuye al avance del

conocimiento y ayuda a profundizar la comprensión de la historia y

la cultura.

• promoción del diálogo y la reflexión: los museos a menudo presen-

tan temas y cuestiones contemporáneas, lo que permite al público

reflexionar sobre asuntos sociales, políticos y medioambientales

relevantes. Estos espacios pueden ser plataformas para el diálogo y

el intercambio de ideas.

En resumen, utilizar un espacio cultural como museo ofrece innumerables

beneficios, desde la preservación del patrimonio cultural hasta el fomento

del aprendizaje, la creatividad y el diálogo. Estos espacios son fundamen-

tales para nutrir el alma de una sociedad y garantizar que la riqueza y ópti-

ca del mundo de otras culturas perdure en el tiempo.
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3. PRoyECtoS EuRoPEoS y EXPERIENCIAS EduCAtIvAS EN EL

MuSEo MISIoNES SALESIANAS

El aprendizaje significativo guía los contenidos y metodologías que se apli-

can en las experiencias educativas del Museo, partiendo de la experiencia

personal y fomentando el desarrollo intelectual y emocional del alumnado

(ausubel, 1976). como ya se ha mencionado, dada su naturaleza Salesiana,

tiene un destacado compromiso y vinculación con el ámbito educativo y la

participación de la juventud. Es por ello que su función como espacio de

sensibilización y promotor de la transformación social, es central en todas

las actividades que se realizan dentro de este espacio, siendo en su mayo-

ría experiencias educativas. cabe además destacar que mucho público del

museo pertenece a dicho ámbito, el espacio es más frecuentemente visita-

do por grupos de jóvenes, estudiantes, mayores y centros culturales, aun-

que también tiene visitas por libre y de forma autónoma. las personas téc-

nicas que organizan y gestionan las posibilidades de dicho espacio son

técnicos de museo que trabajan mano a mano con técnicos de educación y

profesionales del ámbito educativo.

a continuación, por tanto, exploramos el marco en el que se conciben y

encuentran insertas dichas experiencias a nivel europeo, e indagaremos en

los itinerarios y procesos a través de los que se desarrollan las mismas.

3.1 Estrategias europeas

varios de los proyectos educativos cuya implementación ha tenido lugar

recientemente en el espacio del Museo son proyectos europeos. Se ven por

tanto enmarcados en un panorama de propuestas a nivel europeo asocia-

das a determinados posicionamientos en términos de promover la sosteni-

bilidad y el medioambiente, y que, por ende, vale la pena explorar.

En los últimos años, las estrategias educativas europeas vienen integrando

el desarrollo sostenible, y por tanto la defensa del medioambiente en sus

bases y planteamientos, tanto paulatinamente a nivel local en los distintos

países, como conjuntamente y a través de su colaboración en el marco de

la unión Europea (véase el informe sobre la década de Educación para el

desarrollo sostenible; uNEScO, 2014).

Es cada vez más común que las programaciones educativas incluyan con-

tenidos relacionados con la sostenibilidad medioambiental, en todas las
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etapas educativas, como se explica en los informes de la ONU, por ejemplo

en el denominado «Shaping the future we want; UN Decade of Education

for sustainable development» (UNESCO, 2014, p. 6) Además se promueve

que el enfoque medioambiental en los contenidos educativos sea también

cada vez más multidisciplinar y transversal, ya que se considera un asunto

relevante desde diferentes asignaturas, y se valora muy positivamente la

presencia del enfoque ecologista y promotor de la sostenibilidad, a la hora

de evaluar y repartir los fondos europeos para proyectos educativos.

(ERASMUS, 2023, p. 9) donde habla del enfoque de medio ambiente.

Además, estas mismas convocatorias promueven estratégicamente cada

vez más el aprendizaje práctico, es decir, a través de la experiencia, pro-

moviendo la posibilidad de salir del aula, transformando los espacios de

aprendizaje (NEB, 2022), para incluir e integrar la potencialidad de los

espacios culturales y parajes naturales en el ámbito educativo. Esto permi-

te a las y los estudiantes conectar y concebir a través de la experiencia el

papel que juegan dichos espacios en la construcción de sus realidades, sus

necesidades y recursos. 

Por otro lado, es parte de las mismas estrategias europeas favorecer la par-

ticipación de asociaciones y entidades no gubernamentales, como la que

acoge al Museo Misiones Salesianas, en el ámbito educativo para promover

y acompañar los procesos de sensibilización, así como desarrollar herra-

mientas pedagógicas innovadoras y necesarias para su integración en la

educación formal. Esto se viene haciendo a través de programas como

Erasmus+, al que se han acogido los proyectos que describiremos a conti-

nuación. 

En primer lugar, la Red Europea de Ciudadanía Medioambiental

(European Network for Environmental Citizenship, ENEC), conformada

por distintos grupos de trabajo para la investigación acerca de la educación

medioambiental, informa sobre las políticas que persiguen la integración

de los enfoques sostenibles respecto al medioambiente; extendiéndose

también a las entidades de la sociedad civil, como es el caso del Museo

Misiones Salesianas, a la hora de plantear itinerarios que persigan los mis-

mos fines (MDPI, 2022).

Otro ejemplo es el movimiento artístico/cultural denominado Nueva

Bauhaus Europea (NEB) que consiste en el paralelo cultural del Pacto

Verde Europeo, es decir, si éste trata de favorecer la transición ecológica
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del sistema económico y productivo actual, la NEB es el proceso cultural y

artístico, que deberá acompañar dicha transición desde la sociedad civil. a

través de este movimiento cultural europeo, por tanto, se promueven, visi-

bilizan y financian iniciativas educativas y culturales en toda Europa acor-

des a dichos objetivos. además, como ejemplo claro de la relación que tiene

esta propuesta con el sector educativo, resulta significativo que el tema

central de la última edición de los premios NEB (2022) fue precisamente

transformar los Espacios de aprendizaje (NEB, 2022).

por último, cabe destacar el precedente que siembran los propios jóvenes a

través de sus propias redes y movimientos para la defensa del medioam-

biente. concretamente, por ejemplo, la yEE (youth and Environment

Europe), una red europea de organizaciones juveniles comprometidas con

la lucha contra el cambio climático y la incidencia social y política por la

sostenibilidad. Es bajo este marco y a través de la cooperación y generación

de alianzas entre los distintos organismos y agentes activos en él, que ter-

minan por desarrollarse en el Museo Misiones Salesianas las iniciativas y

proyectos que se expondrán a continuación.

3.2 Itinerarios de proyectos educativos con metodología
artística

a continuación, se analiza el enfoque de dichos itinerarios, enmarcados en el

contexto europeo, pero también concebidos en relación con el espacio del mu -

seo, e integrando siempre la óptica de la ciudadanía global (ardanaz, 2015).

los proyectos para los que se desarrollan dichos itinerarios, exprimen el

potencial del arte como lenguaje universal; con el añadido de contar con un

espacio museístico que permite poner en valor a través de la muestra y

exposición al público los materiales creados, se constata también la impor-

tancia de generar significados colectivos. la aproximación artística y crea-

tiva permite que las personas participantes se diviertan, que el ejercicio y

aprendizaje planteado no se asocien con el «deber» de la educación formal,

sino con sus intereses y espacios de ocio. por otro lado, un factor muy enri-

quecedor que aporta la metodología artística y la posibilidad de exponer a

través de un espacio cultural público, es la puesta en común entre grupos y

colectivos de distinta índole. los propios procesos creativos, ya facilitan

enormemente el intercambio entre pares, incluso cuando éstos pertenecen

a colectivos, centros o incluso generaciones distintas. 
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antes de analizar los proyectos europeos, tenemos que hacer referencia a

Juglando, un conjunto de talleres centrados en el intercambio intergenera-

cional de historias y experiencias a través del arte, acaba de finalizar su ter-

cera edición realizando una intervención artística en la exposición de

amazonía en el Museo Misiones Salesianas, que se explica en el siguiente

apartado. 

por otro lado, la oportunidad de exponer abiertamente el trabajo a otros

públicos ha generado en el espacio del Museo intercambios que asientan y

enriquecen enormemente el aprendizaje perseguido a lo largo de los itine-

rarios. Ha sido el caso en las muestras finales de los proyectos europeos,

cuando los grupos de jóvenes participantes se encuentran interactuando

como artistas y como público, simultáneamente. Esto permite experimen-

tar el impacto que el trabajo desarrollado puede causar, mientras les hace

partícipes de movimientos colectivos más grandes, contribuyendo a cons-

truir la identidad y motivación que fundamenta la ciudadanía Global. 

3.3 Proyectos europeos: Knowing through Art y
Photojournalism

En este apartado, se analizarán brevemente dos ejemplos de los proyectos

europeos realizados a través de metodologías artísticas, que también utili-

zan el espacio del Museo Misiones Salesianas.

El primer proyecto europeo, Knowing through art, se desarrolló entre

marzo y diciembre de 2022, en tres fases: la primera de formación a forma-

dores y diseño del itinerario, la segunda, la implementación con diferentes

grupos de jóvenes, y la tercera culmina con un evento final de puesta en

común y diseminación de las obras realizadas, en las instalaciones del

Museo. El proyecto, como su nombre indica, trata de poner el desarrollo

de técnicas de expresión artística a disposición para profundizar en el

conocimiento de los Objetivos de desarrollo Sostenible y la agenda

2030. la entidad socia del proyecto era don Bosco Intuition Entertainers

Media (dBIEM), una ONG Salesiana en parís que engloba una escuela de

cine (dBIMa) y una productora audiovisual (cagliegor creative Solutions),

por lo que la obra realizada por la juventud participante fue acorde a ello,

productos audiovisuales. por supuesto, se contó con formación en técnicas

audiovisuales de parte de la entidad socia como experta, pero también par-

ticipó el artista interdisciplinar Siro lópez, y el experto en teatro social
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daniel García del Olmo. Gracias a ello, se desarrolló un itinerario con un

enfoque integral (denore, 2022), que, a través de ejercicios creativos y expre-

sivos3 les permitía avanzar en una conciencia social correspondida y compar-

tida por otras personas jóvenes. durante el evento de diseminación final, que

consistió en un visionado colectivo de las obras al que asistieron expertos en

educación y cultura, los propios participantes protagonizaron un coloquio en

torno al poder del arte como vehículo para transformar la sociedad. 

El segundo proyecto europeo, photojournalism a2030, seguía un proceso

análogo al anterior, con la misma entidad socia (dBIEM), pero en esta oca-

sión centrado en trabajar la mirada a través de la fotografía. El itinerario

(denore, 2023), propone en este caso un proceso de cuestionamiento per-

sonal y cultural para trabajar la manera en la que miramos el mundo, nues-

tro punto de vista, los referentes que construyen nuestro imaginario colec-

tivo. Su implementación desemboca en la creación de una exposición

fotográfica colectiva, que tuvo lugar dentro del Museo en junio de 2023,

coincidiendo con la exposición de amazonía y dialogando con ella.

por otra parte, el proyecto se extendió también a las aulas del Grado de

Magisterio de la universidad complutense, con 36 alumnas de la asignatu-

ra optativa de «lectura y escritura creativa» (profesora Gª carcedo). las

alumnas tenían que elegir, y comentar con un texto propio, una fotografía

que representara sus preocupaciones ecológicas en torno a la sostenibili-

dad del planeta. por poner sólo un ejemplo, seleccionamos el de una de las

alumnas, que tituló su trabajo «El pulmón del planeta en llamas», y añadía

que «la región amazónica ha registrado un aumento del 85 % en los incen-

dios en comparación con el año anterior»4 (estudiante patricia de cristina).

resulta significativo y particularmente relevante que este tipo de propues-

tas e itinerarios, así como su contenido en términos de conciencia social y
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3 En la web del proyecto de Knowing trhough art (https://misionessalesianas.org/
knowing-through-art/), pueden verse las obras artísticas transformadoras creadas en for-
mato de cortos audiovisuales. por otro lado, con respecto a photojournalism2030, las
obras realizadas estuvieron expuestas en el museo de Misiones Salesianas entre Junio y
Julio 2023, y estarán también próximamente disponibles en la web del proyecto:
https://misionessalesianas.org/photojournalism2030/ 

4 El resto de los trabajos de los futuros maestros, para el proyecto photojournalism2030, se
centraba en consecuencias, generales o concretas, desde el cambio climático o la invasión de
plásticos en los océanos hasta el hambre en el mundo a consecuencia de dichos cambios.
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medioambiental sea puesto a disposición e integrado en la formación de

futuras maestras y maestros.

ambos proyectos han sido una constatación del potencial generador del

arte como herramienta educativa y sensibilizadora, y por tanto de la

importancia de espacios culturales que se prestan para facilitar y acom-

pañar dichos procesos. 

3.4 Proyecto Europeo nARture y Amazonía

a continuación, se presenta otro proyecto europeo que está actualmente en

marcha, bajo el marco y la categoría de los anteriores, pero que, además,

tiene un enfoque integralmente dedicado a promover, a través de la educa-

ción y la cultura, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.

narture es un proyecto ideado para dialogar con la exposición de

amazonía: Narrativas desde los territorios, con el objetivo de trasladar el

poder comunicativo de ésta a formatos y espacios educativos. En esta oca-

sión las entidades socias son dos: una cooperativa social griega, en zagori,

the High Mountains (tHM), cuyo cometido consiste en promover los

modelos productivos sostenibles en su ámbito local montañoso y rural; y la

asociación artE.M, con una galería de arte en Funchal (Madeira). la con-

junción entre dichas entidades, incluido el Museo, pretende que sus tres

ámbitos de actuación se articulen conjuntamente para generar herramien-

tas que permitan a la juventud construir un patrimonio cultural sostenible.

para que las y los jóvenes generen sus propuestas para ocupar espacios cul-

turales, públicos y participativos, con modelos culturales basados en la sos-

tenibilidad y el cuidado del medioambiente.

El proyecto se encuentra todavía en la fase de diseño del itinerario, tras

haber tenido un encuentro creativo entre las personas técnicas del proyec-

to en la Isla de Madeira en junio de 2023, contando también con jóvenes

voluntarios de corta y larga estancia. Se trata de una propuesta positiva y

esperanzadora, que permite indagar en las raíces de las culturas para recu-

perar sus prácticas de cuidado de la naturaleza. Su finalidad es la construc-

ción de la ciudadanía Global a través del intercambio, ya que no es de

extrañar que surjan paralelismos y parecidos inesperados entre distintas

culturas. El archivo antropológico de la exposición de amazonía es utiliza-

do como modelo sobre el que partir. dicha exposición, como se verá, mues-
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tra una cultura muy lejana a la europea por su distancia geográfica, sus

prácticas culturales y su notable conexión con la naturaleza, sin embargo,

lejos de romantizarlas, el Museo Misiones Salesianas permite acercarnos e

imaginar: ¿Qué nos gustaría mostrar si la exhibición tratase de nuestra cul-

tura, nuestras prácticas y nuestra forma de cuidar y relacionarnos con la

naturaleza? El itinerario (como se ejemplifica en la nota5) gira en torno a

reconocer los aspectos propios de nuestro patrimonio cultural (costum-

bres, hábitos, rituales, prácticas…) que quizá damos por hecho pero que en

su idiosincrasia nos permiten construir comunidad en armonía con el

medioambiente. al poner este patrimonio en valor distinguiremos aquello

que verdaderamente construye nuestro patrimonio sostenible de las prác-

ticas consumistas destructivas para el medioambiente.

4. EXPoSICIóN «AMAzoNíA» y otRAS ACtIvIdAdES EN EL

MuSEo MISIoNES SALESIANAS

la amazonía es el bioma exuberante del bienestar planetario sobre el que

se quiere sensibilizar al público con esta exposición. Este gran espacio

natural es conocido como «los pulmones del mundo» pues rezuma oxíge-

no y purifica el cO2, además de regular la temperatura del planeta. con

esta propuesta, el Museo Misiones Salesianas invita a reflexionar sobre la

importancia de la conservación de la Madre tierra desde la óptica de los

pueblos originarios, que pueden enseñarnos a preservar la naturaleza,

como lo vienen haciendo desde hace siglos.

la muestra está pensada como una experiencia sensorial en la que no sólo se

pueden contemplar 76 fotografías de Edu león y otras 80 procedentes del

archivo Histórico Salesiano de Ecuador, sino que también contiene 17 piezas
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etnográficas junto al primer documental de la amazonía grabado en 1926, así

como hologramas y cambios de luz, en los que se pueden escuchar testimo-

nios, oler diferentes especias y hasta atravesar unas lianas. termina con la

propuesta del papa y la labor salesiana del padre Bolla para concienciar sobre

la vulneración de derechos Humanos de estas minorías y conservar sus tra-

diciones y conocimientos. todo ello se detalla en el apartado siguiente.

4.1 Exposición «Amazonía: Narrativas desde los territorios»

la amazonía es una de las ecorregiones con mayor biodiversidad en el pla-

neta y contribuye a la regulación del ciclo de carbono y del cambio climáti-

co, además de aportar el más del veinte por ciento del agua dulce del

planeta. por todo ello se ha seleccionado esta temática para la actual

exposición del Museo de Misiones Salesianas: «amazonía: narrativas

desde los territorios»6. Se centra en la naturaleza, pero desde la cosmovi-

sión de los pueblos autóctonos.

la población originaria en Ecuador, al igual que en toda latinoamérica, ha

sufrido una discriminación feroz. desde la dominación colonial no ha exis-

tido respeto hacia estas culturas originarias que, con frecuencia, se ven

obligadas a dejar sus territorios rurales para ir a las grandes ciudades. la

exposición fotográfica de Edu león documenta diversas luchas de los pue-

blos originarios a lo largo de sus diez años en el país. lógicamente, se pre-

senta solo una parte del conjunto, una pequeña muestra de la resistencia

en los territorios de abya yala, que se traduce como «tierra de sangre vital»

o «tierra en plena madurez», y es el nombre que muchos pueblos autócto-

nos reivindican, en lugar de américa o Nuevo Mundo.

la exposición amazonía se estructura en cuatro partes: tres de ellas sobre

las diferentes comunidades originarias de Ecuador, y, por último, una sec-

ción más extensa que incluye la investigación sobre su cosmología y una

selección de las piezas antropológicas. 

El primer pueblo originario que encontramos es la comunidad waorani. El

pasado waorani fue violento y tuvieron que defender a punta de lanza su
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selva. los primeros invasores fueron los caucheros, quienes capturaban a

personas en toda la amazonía y los vendían en perú como esclavos. luego

vinieron los madereros y los petroleros y el pueblo waorani tuvo que apren-

der a compartir su territorio invadido. con el tiempo el Estado le entregó

600.000 hectáreas — donde ahora se estima que viven más de tres mil wao-

rani —, pero antes del contacto habían controlado dos millones de hectáreas.

la siguiente comunidad que encontramos en las fotografías de la exposi-

ción es la cofán: las mujeres guardianas originarias surgen de la auto

gobernanza que tienen estos pueblos de latinoamérica. la guardia cofán,

de doscientas personas, vive en el río aguarico, uno de los afluentes del río

amazonas donde muchos buscan oro. comenzaron a mapear su territorio

en 2017 con GpS, drones y cámaras entregadas por organizaciones

medioambientalistas y lograron documentar el daño ambiental que estaba

produciendo la actividad minera en 2018. la guardia llevó el caso a los tri-

bunales y logró detener más de cincuenta operaciones mineras que abarca-

ban una superficie de 32.000 hectáreas.

Figura 1

Fotografía Alexandra Narváez

Nota. «amazonía: Narrativas desde los territorios», Eduardo de león Herencia.
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continuamos con la comunidad shuar. Esta sección incluye una parte de

fotoperiodismo y otra procedente del archivo histórico de patrimonio etno-

gráfico: 

las nacionalidades shuar tienen la maldición de estar sobre una cordille-

ra repleta de cobre en el sur. una parte de la montaña fue entregada a un

conglomerado chino y desde entonces son habituales los desalojos de

campesinos y de las comunidades shuar. los grupos indígenas invitan a

reflexionar sobre la urgente tarea de poner en el centro de la agenda de

las políticas el ecosistema y no el «egosistema». Que el ecocidio termine

convirtiéndose en suicidio no es un asunto trivial, ni una advertencia

vacía. (uriarte, 2007). En la cultura shuar no se encuentra la antonímia

entre dos mundos cerrados y opuestos: lo humano y lo animal, sino que

hay un continuum de sociabilidad al dotar a la naturaleza de propiedades

sociales. la socialización simbólica de la naturaleza va mucho más allá de

su domesticación imaginaria, dado que cada uno de los procesos de

explotación del medio es concebido como un modo diferente de compor-

tamiento social (descola, 1996).

todas las culturas amazónicas comparten una cosmovisión basada en el

animismo, consistente en la creencia de que todos los seres naturales están

dotados de un principio espiritual propio y que, por tanto, es posible que

los seres humanos establezcan con ellos unas relaciones especiales, de pro-

tección, de hostilidad, de alianza o de intercambio. todo está dotado de

un alma humana (wakan), porque la Humanidad es el origen de todos

los seres que luego se transforman en plantas, animales, astros... y lo

que nosotros vemos es el aspecto físico que esconde lo humano.

por todo ello, es importante conocer las principales deidades del pueblo

Shuar. Etsa se representa mediante el Sol y es el espíritu de los animales y

de la fuerza para cazarlos, mientras que el espíritu de Nunkui se manifies-

ta como mujer y representa todo lo relacionado con la Madre tierra, por lo

que es crucial para el desarrollo de la agricultura. la tercera deidad impor-

tante sería tsunki, que nos conduce hacia el mundo espiritual y los chama-

nes. una pieza etnográfica que se puede encontrar en el Museo Misiones

Salesianas es una corona plumaria llamada tawasap, con la que se identi-

fica a los chamanes. para entenderlo mejor, se muestra la imagen del axis

Mundi, que sirve para resumir la cosmología de estas culturas originarias

amazónicas:
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Figura 2

Fotografía Axis Mundi

Nota. aIdESEp, y Fundación telefónica, El ojo verde. cosmovisiones amazónicas, 2000.
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• Supramundo (atmósfera): dominio del firmamento del cielo.

corresponde a la narración mítica de Etsa, que es el Sol. El ciclo

mítico de Etsa relata hazañas de guerras y cacerías, culminando con

el robo del fuego, que entregan a las comunidades shuar.

• tierra (corteza terrestre y troposfera): corresponde a la narración

mítica de Nunkui, que es la tierra. El ciclo mítico de Nunkui relata

hazañas de horticultura, cerámica, cocina, alimentación y vida. 

• Inframundo (hidrosfera): corresponde a la narración mítica de

tsunki, que es el agua. El ciclo mítico de tsunki relata las hazañas

del diluvio, de ríos caudalosos, lluvias y manantiales. culminan con

la mediación de tsunki como chamán ancestral entre los dominios

de Etsa y Nunkui. 

para finalizar el recorrido expositivo del Museo Misiones Salesianas, y en

colaboración con el archivo Histórico Salesiano de Quito, exponemos fotos

del padre Bolla (1932-2013), misionero que vivió con comunidades shuar y

achuar durante más de cuarenta años, integrándose en ellas como una

nueva manera de hacer misión. Impulsado por la renovación del concilio

vaticano II y las prácticas antropológicas estudiadas, vivió como huésped,

más que como misionero. Su ejemplo sirve como respuesta para las nuevas

generaciones ante los grandes desafíos que nuestra casa común afronta. 

4.2 Actividades culturales en el Museo Misiones Salesianas

aparte de las explicadas en los proyectos europeos, dentro del Museo

Misiones Salesianas, se enmarcan diferentes talleres y actividades culturales,

como son las intervenciones de diferentes universidades, asociaciones y el

apS (aprendizaje servicio). un ejemplo de estas actividades fue el apS entre

aprocor y el colegio Santísimo Sacramento de arturo Soria, donde ambos

centros se juntaron para crear sus propias maquetas de museos. consistía en

crear su museo ideal para todas las personas, a través de material reciclado.

En los apartados siguientes seleccionamos solo dos de dichos talleres por

considerarlos especialmente significativos para la sostenibilidad.

4.2.1 CAM: Itinerario Educativo de «Amazonía y vida»

El proyecto de la comunidad de Madrid, concibe el itinerario «amazonia y

vida», que persigue sensibilizar a la población respecto al impacto de los
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modelos de desarrollo y su repercusión en el cumplimiento de los derechos

Humanos y, por tanto, en la consecución de las metas establecidas en la

agenda 2030. para ello, en el marco de la exposición «amazonía: Narrativas

desde los territorios» se desarrolla el itinerario pedagógico «amazonía y

vida» en el Museo Misiones Salesianas, un espacio para aprender, reflexio-

nar y sentir que servirá como eje central de la actividad. Este itinerario es

una herramienta pedagógica de trabajo generada en el Museo Misiones

Salesianas gracias a la financiación de la comunidad de Madrid con el fin de

acompañar a las personas a reflexionar sobre el cuidado y preservación del

medio ambiente y a poner en marcha una iniciativa artística.

desde la exposición de amazonía se inicia la sensibilización, acercándonos

a situaciones como las luchas de los pueblos originarios o la devastación de

la naturaleza. dichos talleres se estructuran en sesiones basadas en la meto-

dología flipped classroom, donde el protagonismo lo asume la persona par-

ticipante, y en este caso será el Museo Misiones Salesianas, la guía para ese

proceso de indagación y reflexión. todo desde un esquema educativo-cola-

borativo donde entre todas construyamos las acciones que lleven al cambio

con cada iniciativa artística final. las sesiones las podríamos resumir así: 

la primera sesión empieza despertando la curiosidad hacia el tema del cui-

dado y la preservación de la naturaleza y culturas originarias, desde la

exposición del Museo Misiones Salesianas, pero también desde las inquie-

tudes, conocimientos y noticias que tenga cada participante. El primer

objetivo es –conocer culturas originarias que se dedican al cuidado y pro-

tección del medio ambiente– a través de una óptica diferente, desde la

reflexión y la participación en el Museo Misiones Salesianas.

En segundo lugar, se potencia la motivación y la participación de cada per-

sona que decida involucrarse en este itinerario desde la apreciación del

medio ambiente como el arte. por lo tanto, la segunda sesión se centra en

el pensamiento crítico, ya que destaca el debate y las iniciativas de contra

publicidad7.
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En tercer lugar, todas las personas que participan en este itinerario cono-

cerán y desarrollarán nuevas narrativas para fomentar la inclusión de otras

culturas. a través de una mesa redonda seguiremos fomentando el pensa-

miento crítico y las nuevas narrativas.

por último, después de este recorrido, crearán su acción para cuidar y pre-

servar el medio ambiente y las culturas originarias. En este caso el objeti-

vo es fomentar el compromiso social mediante la creación de una interven-

ción artística. además, se les dará la oportunidad de participar en su propia

campaña de comunicación para mostrar al mundo todo lo que han reflexio-

nado, aprendido, desarrollado y realizado.

4.2.2 Experiencia sensorial y arteterapia

la experiencia sensorial y la arteterapia8 en los museos son enfoques

innovadores que buscan enriquecer la visita del público y proporcionar

una experiencia más profunda y significativa (Klein, 2006). Estos enfo-

ques utilizan diferentes sentidos y técnicas artísticas para conectar a las

personas con las obras de arte y el patrimonio cultural, al tiempo que

pueden tener beneficios terapéuticos para algunos individuos. Gracias al

proyecto financiado por la comunidad de Madrid, la exposición «ama -

zonía: Narrativas desde los territorios» pudo poner en marcha una peque-

ña experiencia sensorial y un itinerario pedagógico dentro y fuera del

Museo Misiones Salesianas.

dicha experiencia sensorial se enfoca en involucrar todos los sentidos

humanos para mejorar la percepción y comprensión de las obras de

arte y la cultura de los pueblos autóctonos presentes en la exposición,

como la comunidad shuar. además de la vista, que es el sentido predo-

minante en los museos tradicionales, se busca incluir el tacto, el oído,

y el olfato.

la arteterapia en los museos, según especialistas como arias y vargas

(2003) es una forma de terapia que utiliza la expresión artística y la creati-
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vidad como herramientas para el bienestar emocional, el crecimiento per-

sonal y la autoexploración. los museos pueden ser entornos propicios para

llevar a cabo sesiones de arteterapia debido a la inspiración que ofrecen las

obras de arte y la atmósfera tranquila y enriquecedora. desde la artetera-

pia se pueden ofrecer diferentes procesos creativos, donde los participan-

tes expresan sus emociones y pensamientos a través del arte, como puede

ser un mural, un dibujo, o un poema.

además, la arteterapia en los museos puede actuar como un catalizador

para que las personas exploren sus pensamientos y sentimientos más pro-

fundos, permitiéndoles obtener una perspectiva más clara de sí mismos y

sus emociones, de aquí surgen diferentes actividades basadas en el rol-pla-

ying para desarrollar la reflexión de forma autónoma y con pensamiento

crítico; como puede ser crear tu propia exposición, o ser investigador por

un día en el Museo (McNiff, 2012).

la experiencia sensorial y la arteterapia en los museos enriquecen la visita

de los visitantes y ofrecen beneficios adicionales más allá de la simple con-

templación artística. Estas prácticas promueven una conexión más profun-

da con el arte y la cultura, dan acceso a todas las personas independien-

temente de sus capacidades o experiencias, así como oportunidades

terapéuticas para el bienestar emocional y la autorreflexión.

un ejemplo de arteterapia en el Museo Misiones Salesianas se realizó con

un grupo de mayores, en la exposición de Feminae, realizaron la visita

guiada, y nos centramos en la pieza de la Hina, emperatriz japonesa utili-

zada en el ritual del Hinamatsuri que se celebra durante el florecimiento

del melocotonero, por lo que se realizó una manualidad de transformar un

clínex en un clavel (papiroflexia-psicomotricidad fina) y pintarlos para

crear unas guirnaldas para el altar del Hinamatsuri9.
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4.3 Iniciativas e instalaciones en el Museo Misiones
Salesianas

Gracias a la exposición «amazonía: Narrativas desde los territorios» y al

itinerario pedagógico del proyecto «amazonía y vida», en el Museo

Misiones Salesianas diversos grupos han podido llevar a cabo diferentes

iniciativas, acciones e instalaciones, además de las ya mencionadas. Se

seleccionan a continuación solo tres últimas acciones especialmente repre -

sentativas: 

la primera acción se realizó con la visita del cES don Bosco y con la colabo-

ración de Juanjo arnao. los estudiantes hicieron el itinerario completo de la

exposición anteriormente explicado, pero su grado de implicación fue tan

alto que, a continuación, se continuó con un recorrido por diferentes insta-

laciones por la universidad cES don Bosco, una de ellas se instaló en el

Museo Misiones Salesianas como intervención artística vinculada a la expo-

sición y que despierta curiosidad y pensamiento crítico a cualquier visitante

del Museo. la iniciativa consiste en un río de ropa serpenteante como el río

amazonas que empieza en unos zapatos y nunca termina pues está frente a

un espejo, creando así un recorrido infinito; a continuación, se incluye un

fragmento de la cartela que se diseñó para esta instalación en el Museo: 

EL RÍO, EL ESPEJO Y LAS PISADAS

Un río de ropa usada crea un remanso antes de introducirse
en un espejo (...) Es un Amazonas contaminado también por
una veta de tela negra que recuerda la ambición del ser
humano por el petróleo y el mal uso de los recursos naturales
que está deforestando la zona. A los pies del mismo, unos
zapatos representan al individuo que, detenido, espera resig-
nado (...) En una cultura que usa y abusa, renovar el arma-
rio cada temporada se convierte en una rutina más: en un río
desbocado que termina por consumir cada vez más recursos
y resulta imparable. El reciclado de productos textiles, sin
embargo, evita el cultivo excesivo de plantaciones y reduce
el uso de fertilizantes y químicos, especialmente nocivos
para el medioambiente (Propuesta desde la asignatura
Fundamentos de Educación Artística del CES Don Bosco,
impartida por el profesor Juanjo G. Arnao, y coordinado por
Eva Mª Orozco). 
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Figura 3

Fotografía Iniciativa artística Museo MS

la segunda iniciativa seleccionada se llevó a cabo gracias a la colaboración

de María almendros y a valora Social (centro de Formación y atención

Socioeducativa). Esta acción se realizaba con dos grupos, uno de mujeres y

otro de jóvenes. El primer grupo con el que se trabajó fue el de mujeres

adultas, su iniciativa artística final fue la creación de un mural de contra

publicidad. El segundo grupo de jóvenes fue un campamento urbano, su

iniciativa artística final fue crear su propia exposición fotográfica investi-

gando e indagando diferentes formatos, colores, y manejando información,

para concluir con la explicación de su propia exposición. 

la tercera acción se está llevando a cabo con aprocor (Fundación de inclu-

sión y apoyo dentro de un centro socio sanitario), gracias a cecilia de la

Fuente. Esta acción se desarrolla con un grupo de jóvenes de diversidad

funcional donde su iniciativa artística final es la creación y mantenimiento

de un pequeño huerto en el Museo Misiones Salesianas, esta acción preten-

de crear conciencia en el cuidado del medio ambiente, la importancia de la
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horticultura al igual que las mujeres Shuar, y la creación de comunidad y

ocio lúdico entre aprocor y Museo.

5. RESuLtAdoS y gRáFICoS

dado el elevado número de experiencias y talleres, dividiremos en dos los

resultados:

5.1 Encuestas sobre los proyectos europeos

respecto a las encuestas de satisfacción realizadas al final de los proyectos

europeos (Knowing Through Art y Photojournalism2030) resulta parti-

cularmente relevante mencionar que a la pregunta «¿te gustaría realizar

más talleres como estos?» el 92,6 % de las personas participantes encues-

tadas respondieron «Sí». además, entre sus propuestas, cuando se les pre-

guntó «¿Qué temáticas te interesan?», eran recurrentes respuestas que

demostraban un interés destacado por la justicia social y medioambiental:

«todo lo relacionado con los temas que sufrimos actualmente», «Igualdad»,

«diversidad en general», «cuidados al medio ambiente», etc.

por otro lado, el porcentaje de autoevaluación positiva en photojourna -

lism2030 acerca del impacto generado por el proyecto tanto en su percep-

ción de la fotografía como en su forma de ver el mundo, es muy satisfacto-

ria, tal y como demuestran las siguientes figuras:

Figura 4

Encuesta de satisfacción 1. Proyecto Photojournalism2030
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Figura 5

Encuesta de satisfacción 2. Proyecto Photojournalism2030

Finalmente, la sensación global se caracteriza por conformar un clima de

amabilidad, alegría y agradecimiento. tanto las personas educadoras como

las jóvenes participantes disfrutan del proceso, que genera ímpetu y alian-

zas para continuar realizando proyectos en común. así puede verse refleja-

do en algunos ejemplos de comentarios a la pregunta de las encuestas fina-

les: «¿Nos quieres decir algo más?» «Muchas gracias por venir y compartir

este taller con nosotros» «He aprendido de todo con las chicas!! Nos abren

más la mente a más ideas y cómo cambiar cosas que vemos que no están

bien».

5.2 Encuestas sobre las actividades culturales en el Museo
Misiones Salesianas

una vez terminado el resumen de los resultados en los proyectos europeos,

se finaliza con las encuestas de satisfacción realizadas por el público del

Museo Misiones Salesianas al final del recorrido expositivo («amazonía:

Narrativas desde los territorios») resulta particularmente relevante men-

cionar los resultados de las siguientes preguntas: «¿puntuación del libreto

expositivo que se entrega para realizar el recorrido de forma autónoma?»

El 95 % de los encuestados dieron una puntuación máxima, es decir, de

cinco, dejando así los siguientes comentarios: «Gracias por el libreto, es

increíble poder llevarme un pedacito de este expo a casa» «Gran labor de

Educación y Futuro, 49 (2023), 125-153

149

Eva María Orozco del Álamo, Ángela Denore y Pilar García Carcedo

¿Ha cambiado tu forma de el mundo?

27 respuestas

Sí

No

Tal vez
18,5 %

77,8 %

5 Educ.y F.49 (p. 123-153):Educ.y F.24.(p.027-048)  13/12/23  7:54  Página 149



mostrar todas las realidades y culturas, me encanta la información que

queda en mi corazón». a la pregunta «¿dirías que has adquirido una infor-

mación de calidad?», el 91,3 % de los encuestados respondieron que sí.

respecto a las encuestas de satisfacción realizadas por los participantes del

itinerario «amazonía y vida» podemos destacar las siguientes preguntas:

«¿volverías al Museo Misiones Salesianas a conocer otra exposición o pro-

yecto de manera autónoma?». El 83,1 % respondieron que sí. la siguiente

pregunta a destacar es «¿te interesa una formación a través de experien-

cias e itinerarios como este?». El 100 % de los encuestados respondió que

sí. la pregunta más relevante es: «¿consideras que tu información sobre

OdS, sostenibilidad y cultura como herramienta para educar ha mejora-

do?». El 93 % respondió que sí.

respecto a las encuestas de satisfacción realizadas por los grupos que visi-

tan el Museo Misiones Salesianas, destacaremos, para finalizar: «¿volve -

rías al Museo Misiones Salesianas para participar en alguna otra actividad

cultural?». El 86.3 % respondió que sí.

por otro lado, preguntamos en qué actividades culturales tenían más inte-

rés (85 respuestas):

Figura 6

Encuesta Amazonía. Museo Misiones Salesianas
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6. CoNCLuSIoNES

En el apartado anterior, se han resumido los principales resultados,

encues tas y gráficos de satisfacción de los participantes en los numerosos

talleres educativos y actividades culturales realizadas en el Museo

Misiones Salesianas que se han presentado en estas páginas. por lo que

solo queda añadir que se ha querido demostrar, con dicha selección de

proyectos y talleres, que los museos desempeñan un papel fundamental

en la educación, ya que son espacios dedicados a la conservación, pero

también a la exhibición y promoción de arte, cultura, historia, ciencia y

otras disciplinas. a través de su función educativa, los museos ofrecen

una amplia gama de beneficios para el aprendizaje y el desarrollo de las

personas de todas las edades, los museos garantizan un aprendizaje

experiencial, lo que significa que los visitantes pueden aprender a través

de experiencias prácticas y directas. la interacción con exhibiciones,

patrimonio y exposiciones estimula la mente y fomenta la curiosidad,

dando un soporte a centros educativos, de día, de mayores o para cubrir

tiempos de ocio y tiempo libre que fomentarán el desarrollo integral de

las personas.

El arte y la cultura son herramientas poderosas para educar y enriquecer la

experiencia humana en diversas formas. a lo largo de la historia, estas dos

facetas han desempeñado un papel fundamental en la formación de socie-

dades, individuos y comunidades. En estas conclusiones, se quiere resaltar,

en primer lugar, la creatividad y expresión personal que se generan a tra-

vés del arte y la cultura ya que ofrecen una plataforma para la expresión

individual y la creatividad, permiten a las personas comunicar sus ideas,

emociones y perspectivas de una manera única y auténtica.
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Resumen

La educación desde una perspectiva ecosocial no solo es un imperativo de

nuestro tiempo para poder afrontar la crisis multidimensional desde pers-

pectivas que permitan vidas dignas de manera universal y en paz con el pla-

neta, sino que también es una apuesta clara y explícita de la LomLoe.

poner en marcha una educación ecosocial requiere de formación, planifica-

ción estratégica y evaluación de la práctica, tanto a nivel centro como aula.

La herramienta que presentamos pretende servir a estos tres fines.

Palabras clave: educación ecosocial, evaluación, Diseño estratégico,

Formación docente.

Abstract

education from an ecosocial perspective is not only an imperative of our

time to confront the multidimensional crisis from perspectives that allow

for universally dignified lives in peace with the planet, but it is also a clear

and explicit commitment of the LomLoe. Implementing ecosocial educa-

tion requires training, strategic planning, and evaluation of practice, both

at the institutional and classroom levels. the tool we present aims to serve

these three purposes.

Key words: ecosocial education, assessment, Strategic design, teacher

training.
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1. InTRoduccIón

vivimos un tiempo histórico caracterizado por desafíos de carácter sisté-

mico. La crisis ambiental (emergencia climática, la Sexta extinción de

especies, y la crisis energética y material), es uno de ellos. esta crisis se

desarrolla en el marco de sociedades muy desiguales. por ello, la deses-

tabilización del clima, que está creando ya unas condiciones ambientales

muy adversas al afectar a la producción de alimentos, al suministro de

agua o a la salud pública, impulsa crecientes situaciones de inseguridad

humana y un aumento sin precedentes de la desigualdad y la polarización

social. La convergencia de ambos desafíos, sociales y ambientales nos

lleva a afirmar que nos estamos enfrentando a una crisis ecosocial que

hunde sus raíces en las lógicas económicas, sociales y culturales sobre el

que se ha desarrollado el capitalismo global. un hecho que manifiesta el

cariz civilizacional que adquiere dicha crisis (álvarez cantalapiedra,

2022). 

a todo esto, intentan responder de alguna forma distintos planes inter-

nacionales, como la agenda 2030, además de múltiples proyectos a nivel

estatal, autonómico, municipal y ciudadano. entre ellos, los que trabajan

la dimensión educativa son determinantes y, dentro de ellos, los que se

centran en la educación infantil, primaria y secundaria lo son mucho

más. La infancia, la adolescencia y la juventud son etapas fundamentales

en el desarrollo de la persona y el papel de los centros escolares en ese

desarrollo es clave.

en esta respuesta a la crisis multidimensional desde una mirada educativa,

la educación ecosocial desempeña un papel determinante. La educación

ecosocial es aquella que persigue capacitar al alumnado para ser un agen-

te activo por la justicia social, la democracia y la sostenibilidad. en otras

ocasiones, se nombran enfoques parecidos con otros términos, como edu-

cación para la ciudadanía global. La educación ecosocial es un concepto

amplio, que abarca también miradas que en ocasiones se presentan con

identidad propia, como la educación inclusiva o a la educación para la paz.

aglutina elementos tan aparentemente dispares como el cuidado al profe-

sorado, la formación integral de la persona o la preparación para construir

justicia social en contextos marcados por la crisis ecosistémica.
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1.1 ¿Por qué es necesario trabajar con un enfoque ecosocial
en la educación formal?

La educación tiene una dimensión individual y otra colectiva. La dimen-

sión individual pretende dotar al alumnado de los conocimientos, habilida-

des y actitudes, en definitiva, de las capacidades necesarias para que satis-

faga sus necesidades y, con ello, pueda tener una vida plena y digna. La

dimensión colectiva busca facilitar la base de aprendizajes necesarios para

que las sociedades mejoren. «mejorar» es un término ambiguo que puede

entenderse de diferentes maneras. Desde una perspectiva ecosocial, las

mejores sociedades son aquellas sostenibles, justas y democráticas en sen-

tido pleno. por ello, no es suficiente dotar al alumnado de unas excelentes

competencias lingüísticas o científicas, sino motivarlo y capacitarlo para

que las use para la mejora socioecológica. es decir, formarle para que

pueda ser, si quiere y sus circunstancias personales lo permiten, una per-

sona orientada al servicio del resto, preparada para comprender los retos

globales y comprometida con la tarea de crear las bases de una sociedad

más justa, solidaria y sostenible.

con una mirada ecosocial, las dimensiones individual y colectiva del

aprendizaje no son incompatibles, sino complementarias. Solo es posible

tener vidas individuales plenas si existe salud socioecológica, un equilibrio

que se construye a partir de herramientas de satisfacción de las necesida-

des sostenibles, justas y democráticas. un corolario de esto es que la edu-

cación ecosocial no es un complemento, sino un elemento central de la for-

mación.

esta mirada dual de la función de la educación no recae solo sobre los suje-

tos, sino también sobre los tiempos. La educación debe fijarse en cómo

es el presente y detectar qué competencias son necesarias y deseables en

la sociedad actual. Hoy en día afloran elementos clave como la inclusión, la

gestión de la diversidad, o la visión holística y crítica. al mismo tiempo, y

con la misma importancia, debe proyectar el futuro, pues una de sus fun-

ciones centrales es dotar a quienes se educa de muchas de las competencias

básicas que necesitarán para tener vidas dignas. por lo tanto, para aspirar

a una educación de calidad es fundamental prever los escenarios por venir

a partir de la información científica más sólida disponible, aun sabiendo

que es imposible adivinar el futuro. aquí la mirada ecosocial vuelve a ser
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relevante, pues la crisis global y multidimensional que atravesamos dibuja

un porvenir muy distinto al presente y al pasado. Nuestro alumnado debe

aprender a vivir en un mundo condicionado por el cambio climático (Ipcc,

2021), la crisis ecosistémica (IpbeS, 2019), y la disposición limitada de

energía (Iea, 2020) y materiales (Wb y eGpS, 2017). un mundo así es,

inevitablemente, un mundo con otro orden político, económico y cultural.

y, como las transiciones son momentos socialmente convulsos, también

son imprescindibles aprendizajes como la gestión de polaridades sociales

fuertes o de una gran diversidad. De este modo, la capacitación para arti-

cular sociedades justas, realmente democráticas y sostenibles emerge como

un horizonte más determinante si cabe en el futuro. Nuevamente, lo ecoso-

cial no puede ser un adorno, una guinda en el proyecto educativo, sino algo

central que lo atraviese todo.

La LomLoe no es ajena a todos estos aspectos. esta ley educativa tiene

entre sus señas centrales de identidad la promoción de sociedades más jus-

tas, democráticas y sostenibles, es decir, más ecosociales. esto, más allá de

un elemento inspirador de toda la ley y de su desarrollo curricular, algo que

queda especialmente patente en la enumeración de los retos a los que

pretende responder, es un factor que impregna todo el Real Decreto de

enseñanzas mínimas (González Reyes et al., 2022) y también su transpo-

sición en las comunidades autónomas (González Reyes, 2023).

1.2 ¿Por qué una herramienta para evaluar el desempeño en
educación ecosocial?

educar con un enfoque ecosocial requiere transformar el conjunto de un

centro escolar, pues nada es neutral en el proceso educativo. No lo son los

espacios físicos (acaso, 2013) en los que se realiza el proceso de enseñan-

za-aprendizaje. por ejemplo, no es lo mismo tener un huerto escolar que no

tenerlo o que los patios estén diseñados para que los ocupen chicos jugan-

do al fútbol o para un uso polifuncional por todos los géneros.

tampoco son neutrales las formas de gestión de los centros. De este

modo, no es lo mismo que sea el profesorado el único responsable de

gestionar los conflictos, a que el alumnado participe directamente en

este proceso (uruñuela, 2016; De vicente, 2021). tampoco que se fo -

mente la organización del alumnado para que sea este quien protagoni-
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ce el impulso de la transformación colectiva del centro escolar desde la

mirada ecosocial.

un tercer ámbito son los tiempos extraescolares. un ejemplo es el come-

dor. poner en marcha un comedor ecológico y saludable, dota de un fuerte

carácter educativo con perspectiva ecosocial a este espacio (esteban et al.,

2019). otro ejemplo sería transformar las llegadas al centro en coche en

bicibuses, pedabuses o herramientas similares.

aun siendo importantes y necesarias las transformaciones en estos tres

ámbitos, en realidad no son las más importantes. Necesitamos que el con-

junto de la comunidad educativa se enfoque en un compromiso ecosocial

sinérgico. Solo así se podrán alcanzar altos grados de transformación. esto

requiere de herramientas específicas que lo faciliten. muchas de ellas

pasan por la participación de toda la comunidad educativa en el centro

escolar (aubert et al., 2009).

y, por encima de todo lo anterior, está lo que sucede en el aula: la transfor-

mación del currículo desde una mirada ecosocial. es decir, de los objetivos,

los contenidos, el método y los mecanismos de evaluación. una transfor-

mación que además debe hacerse de manera coordinada entre cursos y

entre materias/áreas.

para poner todo esto en marcha, tener una ley con enfoque ecosocial no es

suficiente. al menos, son necesarios otros tres factores:

• Formar al profesorado, pero también al resto de la comunidad edu-

cativa, para que pueda realizar una educación con perspectiva eco-

social.

• Dotar de herramientas, sobre todo a los claustros, para que esta

transformación no se convierta en una tarea que le supere y, por lo

tanto, no llegue a realizar nunca.

• Facilitar a los centros y al cuerpo docente que adquiera una mirada

estratégica de cómo construir un plan de mejora en educación eco-

social.

aunque la transformación debe ser a nivel centro, la realidad existente en

muchos colegios e institutos es que solo una parte del profesorado tiene la

Educación y Futuro, 49 (2023), 157-177

Luis González Reyes y Ariana Pérez Coutado 

161

6 Educ.y F.49 (p. 155-177)Mat.:Educ.y F.24.(p.151-177)Mat.  01/01/01  3:05  Página 161



voluntad de poner en marcha este enfoque. por ello, no solo hace falta una

herramienta que permita la transformación con la mirada global de centro,

sino también con la particular del aula.

en este contexto, y para estos fines, sirven las herramientas de evaluación

del desempeño de educación ecosocial que hemos elaborado desde

FuHem y Fundación Sm dentro de marco de la red «vínculo ecosocial»,

compuesta por ayuntamientos, universidades, fundaciones, redes de profe-

sorado y empresas del sector educativo o relacionadas con él. una de las

herramientas está diseñada para una evaluación a nivel de centro y la otra

a nivel de aula.

aunque las herramientas son explícitamente evaluativas y los resultados

que arrojan van en ese sentido, las preguntas que se realizan permiten

aprender qué elementos son claves para poner en marcha una educación

ecosocial. Son especialmente ilustrativos los aprendizajes, los principios

metodológicos y las prácticas evaluativas por las que se pregunta. además,

las sugerencias de mejora, que incluyen una bibliografía seleccionada,

complementan esa dimensión formativa implícita de las herramientas.

La dimensión estratégica se consigue mediante el informe final de la eva-

luación. en este informe no solo se visibiliza qué dimensiones de la trans-

formación ecosocial de un centro o un aula están más o menos desarrolla-

das, sino que también se ofrece una valoración del peso de cada una de esas

dimensiones en la transformación. estas dos informaciones son imprescin-

dibles para poner en marcha un plan estratégico plurianual y, por ello, lo

facilitan y permiten.

2. EL cuRRícuLo EcoSocIAL

ya que el elemento clave de la transformación ecosocial de un centro edu-

cativo es el cambio del currículo, nos detenemos en ese aspecto siguiendo

el trabajo realizado por González Reyes et al. (2022).

2.1 ¿cuáles son los aprendizajes clave?

Las premisas fundamentales que definen las bases del paradigma educati-

vo ecosocial las estructuramos a través de ocho grandes bloques que aglu-
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tinan una serie de aprendizajes determinantes. estos bloques de aprendi-

zajes es necesario que atraviesen por completo el diseño curricular de las

distintas áreas disciplinares, de manera que se coordinen vertical (entre los

cursos) y horizontalmente (entre las áreas/materias).

2.1.1 Ecodependencia

el planeta tierra en su totalidad, incluidos seres vivos, océanos, cursos de

agua, rocas y atmósfera, funciona como un todo, es decir, existe una cone-

xión entre todos los elementos, vivos y no vivos que, en conjunto, constitu-

yen las condiciones de la vida de las que dependemos.

Nuestros estilos de vida (especialmente los urbanos) nos han separado fic-

ticiamente de la naturaleza. Sin embargo, los seres humanos requerimos

del buen funcionamiento de los ecosistemas para poder vivir, es decir,

somos ecodependientes. por ejemplo, para sostener nuestras vidas necesi-

tamos de toda una serie de funciones que solo pueden realizar ecosistemas

equilibrados: fertilización del suelo, depuración de aguas, polinización,

regulación climática, etc. No hay que olvidar que mientras que los seres

humanos no podemos prescindir de los ecosistemas, los ecosistemas sí

pueden prescindir de los seres humanos.

como somos ecodependientes, no es posible entender el pasado, el pre-

sente y el futuro de la humanidad sin atender a las transformaciones en

el conjunto de los ecosistemas (cambios climáticos, usos de recursos

materiales y energéticos, transformaciones de las funciones ecosistémi-

cas, etc.). esto no quiere decir que exista una suerte de determinismo

ambiental: los seres humanos decidimos los órdenes políticos, económi-

cos y culturales dentro de los marcos de energía y recursos que los entor-

nos ambientales permiten.

una concepción profunda de la ecodependencia puede estar asociada a una

veneración de la trama de la vida y al sentimiento de pertenencia a la

comunidad planetaria. No nos referimos a una veneración necesariamente

religiosa, sino que puede ser laica. La propuesta es venerar la vida como

algo tan importante que adquiera el carácter de sagrado, de merecedor del

respeto más profundo, lo que no impide que se pueda transformar. esto

implica no centrarse en el bienestar del ser humano a costa de la estructu-

ra y el funcionamiento de los ecosistemas, sino en el bienestar del conjun-
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to de la vida, que es lo que conllevaría, en definitiva, una concepción eco-

céntrica.

2.1.2 Funcionamiento de la biosfera

Los sistemas complejos (como las sociedades, los seres vivos, los ecosiste-

mas o el sistema-tierra) no funcionan «como un reloj», es decir, con rela-

ciones lineales y con relaciones causa-efecto simples, sino que están plaga-

dos de umbrales a partir de los cuales evolucionan hacia otros equilibrios

al activarse bucles de realimentación positivos que amplifican las causas de

las distorsiones y también múltiples bucles de realimentación negativa,

que les permiten mantenerse en situaciones homeostáticas. Su funciona-

miento, por tanto, es orgánico, no mecánico. por ejemplo, el sistema climá-

tico está sujeto a procesos de realimentación positiva (descenso del efecto

albedo por el deshielo, liberación de metano de los suelos helados, del per-

mafrost, etc.) que incrementan los efectos debido a la liberación de gases

de efecto invernadero por la economía humana, y que son difíciles de pre-

ver y mitigar una vez se desatan.

La transformación que ha imprimido la vida al planeta tierra es cualitati-

va y cuantitativamente superior a la que ha realizado el ser humano y, lo

que es más importante, ha generado los mecanismos necesarios para que

se sostenga en el tiempo. un ejemplo es que la composición de la atmósfe-

ra en gran parte es fruto de la vida y está «a su servicio» (presencia de oxí-

geno, capa de ozono, efecto invernadero controlado, etc.).

puesto que dependemos de los ecosistemas, y sus capacidades son cualita-

tiva y cuantitativamente superiores a las humanas, es lógico que adapte-

mos nuestra economía a cómo funcionan los flujos materiales y energéticos

en la trama de la vida. estos son flujos circulares, basados en la energía del

Sol en sus distintas formas, que maximizan la diversidad como principal

mecanismo de supervivencia y que integran a todos los seres vivos en un

vasto y complejo sistema de cooperación. esta cooperación persigue la

expansión de la vida en su conjunto, no necesariamente de cada individuo,

población y/o especie.

esto no quiere decir que el ser humano no pueda transformar los ecosiste-

mas, como convertir un bosque mediterráneo en una dehesa, sino que esta

transformación debe seguir la lógica del funcionamiento básico de la natu-
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raleza, que la imite en una suerte de biomímesis, como ha hecho la especie

humana a lo largo de la mayor parte de su historia. por ello, un pilar de la

sostenibilidad es integrar el metabolismo humano en el de los ecosistemas

mediante una economía basada en materiales y energías renovables, una

movilidad lenta, a cortas distancias y no masiva, o un uso circular de mate-

riales.

2.1.3 Crisis civilizatoria

No estamos viviendo en un momento histórico cualquiera, sino en uno

condicionado por una crisis sistémica que engloba los ámbitos económico,

social y ambiental. La necesidad de expansión constante del capitalismo ha

producido la superación de los límites del planeta tanto en la disposición

de recursos (picos de combustibles fósiles y otros minerales, sobreexplota-

ción de bosques, de caladeros pesqueros, etc.), como en la capacidad para

asimilar los residuos que generamos de los suelos, la atmósfera, los océa-

nos y los ecosistemas (cambio climático, plásticos en los océanos, tóxicos,

etc.). claramente, nuestras sociedades y el planeta están sufriendo las con-

secuencias de la sobreproducción de bienes.

ante una crisis de ese calado se hace indispensable reformular de mane-

ra profunda nuestro orden social y su interacción con el resto de los

ecosistemas poniendo en marcha medidas que vayan a la raíz de los

problemas, pues las paliativas y las graduales son insuficientes en este

momento histórico.

2.1.4 Agentes de cambio ecosocial

La población debe ser consciente de los retos ecológicos y sociales que

tenemos que enfrentar. para que esta toma de conciencia se convierta en

acción, un primer paso es interiorizar que la ciudadanía organizada es un

actor social capaz de impulsar cambios económicos, políticos y culturales,

que serán posibles solo con el trabajo de muchas personas coordinadas.

estas organizaciones sociales, para que tengan éxito, deben ser resilientes

en el tiempo y frente a los desafíos que tendrán que superar. esta resilien-

cia requiere de la adquisición de todo el abanico de habilidades para el tra-

bajo en equipo, para funcionar como un grupo inteligente: escucha activa,

flexibilidad, manejo de técnicas de pensamiento colectivo, etc.
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Las transformaciones ecosociales se articulan alrededor del desarrollo de la

empatía. Solo si esta existe serán posibles cambios que beneficien al con-

junto de los seres vivos. por ello, este desarrollo es nuclear, sobre todo con

los organismos que están más lejos en el espacio y el tiempo, con los que

suele ser más difícil trabar lazos emocionales.

otra habilidad importante es el desarrollo del pensamiento crítico, que

permite cuestionar las ideas que se consideran verdaderas, sean las que

sean, y llegar a conclusiones propias en interacción con el resto de la socie-

dad y el entorno. el desarrollo del pensamiento crítico no consiste en plan-

tear falsas polémicas (como si existe o no el cambio climático), sino en pro-

fundizar en los argumentos alrededor del hecho estudiado. un instrumento

clave para su desarrollo es el planteamiento de preguntas idóneas que per-

mitan indagar y profundizar en el análisis. otro es disponer de una informa-

ción de calidad que se pueda sistematizar y convertir en conocimiento.

este tiempo histórico está funcionando como un parteaguas en el que el

futuro será muy distinto al pasado y estará totalmente abierto. por ello, dos

aprendizajes determinantes son desenvolverse en la incertidumbre y

potenciar la creatividad.

2.1.5 Desarrollo personal y comunitario

Nuestro bienestar depende de un compendio de múltiples factores. uno de

ellos es el desarrollo personal integral en todas sus dimensiones. otro ele-

mento es la calidad ambiental, ya que no se puede estar sano en un plane-

ta enfermo. para el bienestar humano, tener relaciones sociales de calidad

también es totalmente determinante. por ejemplo, las principales fuentes

de satisfacción humana están basadas en relaciones sociales densas.

más allá de eso, dependemos de los cuidados que recibimos (tareas domés-

ticas, apoyo emocional, atención a la diversidad funcional, etc.) a lo largo

de toda nuestra vida, pero especialmente en los momentos de mayor vul-

nerabilidad (infancia, vejez, enfermedad). No solo somos ecodependientes,

sino también interdependientes. Sin embargo, la histórica invisibilidad y

gratuidad del desempeño de estas tareas hace que no se valoren adecuada-

mente y que ni siquiera se consideren como trabajos. además, actualmen-

te, los estilos de vida y los tiempos dedicados al empleo hacen difícil aten-

der adecuadamente a las tareas de cuidados que soportan la vida. estas
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tareas están realizadas mayoritariamente por las mujeres en un injusto

reparto, lo que hace indispensable un nuevo modo de reparto del cuidado

en función de nuestros momentos vitales y no del género.

por todo ello, para disfrutar de vidas que merezcan la pena ser vividas

necesitamos una ética del cuidado, aprender a cuidar de una forma corres-

ponsable y facilitar la reconstrucción de los vínculos de cuidados entre

todas las personas y seres vivos. La buena vida tiene una dimensión indivi-

dual y otra colectiva. es importante cuidarnos y también cuidar a las demás

personas. pero esta buena vida solo es posible, como decíamos, en ecosis-

temas sanos, de los que dependemos para la satisfacción de nuestras nece-

sidades. estos ecosistemas nos aportan cuidados, a los tenemos que corres-

ponder en la medida de nuestras capacidades (en cualquier caso, siempre

más limitadas que las de los ecosistemas).

2.1.6 Justicia

La interseccionalidad muestra cómo las distintas formas de discriminación

están interrelacionadas entre sí: de clase, de género, de origen, de orienta-

ción sexual, etc. por ejemplo, la mayoría de las personas empobrecidas son

mujeres, no blancas, de países del Sur, y esto no es casualidad, sino una

espiral de desigualdad que se realimenta.

La justicia se puede definir como el orden social en el que todas las perso-

nas pueden satisfacer sus necesidades sin degradar el funcionamiento inte-

gral de los ecosistemas. como esta satisfacción universal muestra nuestra

interdependencia y ecodependencia, ambos son términos relacionados con

la justicia. No existen unos sin los otros.

para avanzar hacia la justicia, son necesarios cambios personales en los

que nos hagamos cargo y superemos los privilegios de los que disfrutamos

en distintas facetas de nuestra vida. por supuesto, también son necesarios

procesos de lucha social en los que las poblaciones más desfavorecidas se

empoderen y consigan que se respeten los Derechos Humanos y restituir la

deuda ecológica, de cuidados y colonial contraída con los pueblos del Sur y

con las mujeres.

Superar las injusticias requiere cambios sociales que pasan, en primer

lugar, por conocer cuáles son las estructuras (políticas, económicas y cul-
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turales) que mantienen las desigualdades. pero no solo eso, sino saber

poner en marcha otras experiencias de organización socioeconómica. por

ejemplo, la economía feminista, ecológica y solidaria supone aplicar crite-

rios sociales y ambientales en la satisfacción de las necesidades, posibili-

tando así que esto se realice de manera universal y con una relación armó-

nica con el entorno.

a la hora de poner en marcha otros modos de organización social para

satisfacer nuestras necesidades es importante considerar que estas no

son infinitas, sino discretas y comunes a todas las culturas (subsistencia,

protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identi-

dad, libertad y trascendencia) (max-Neef, 2006). Lo que varía entre unas

culturas y otras son los satisfactores que se utilizan. Solo algunos de ellos

se pueden calificar de justos, sostenibles y resilientes. por ejemplo, para

satisfacer la necesidad de supervivencia podemos apostar por una dieta

fuertemente carnívora y proveniente de monocultivos con un uso inten-

sivo de agrotóxicos, o por una fundamentalmente vegetariana, local y de

cultivo ecológico. Solo el segundo satisfactor sería justo, sostenible y

resiliente.

un elemento fundamental de esos satisfactores en un entorno de crisis

ambiental es la suficiencia, vivir bien con poco. apostar por un consumo

consciente, que suponga reducir, reutilizar y reparar, yendo mucho más

allá de las propuestas de reciclaje.

2.1.7 Democracia

a la relación entre interdependencia/ecodependencia y justicia, se le une la

democracia, pues para que exista justicia, la democracia es indispensable.

La democracia tiene como elemento central el reparto del poder de forma

que sea un poder «con» y no un poder «sobre». o, dicho de otro modo, una

participación en la toma de decisiones que no se quede en recibir informa-

ción y opinar, sino que permita a las personas ser parte de los procesos

deliberativos y decisorios. además, un funcionamiento democrático va más

allá de una toma de decisiones colectiva, ya que implica procesos de convi-

vencia.

La mirada democrática requiere una mirada intercultural, pues resulta

necesario dialogar de manera rica, compleja y crítica entre los distintos
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territorios, culturas y cosmovisiones. Su base es huir de las discriminacio-

nes por razones de género, de racialización, culturales, religiosas, naciona-

les, de orientación sexual, de capacidades, etc.

Finalmente, los conflictos son inherentes a la sociedad humana, máxime en

situaciones de crisis civilizatoria como la que vivimos, que aumenta los ele-

mentos de tensión potencialmente generadores de conflictos. por ello, es

imprescindible aprender a gestionarlos de manera no violenta, incluyendo

procesos de autodefensa.

2.1.8 Técnicas ecosociales

vivimos en una sociedad que da culto a la tecnología, que se entiende como

intrínsecamente positiva y cuyo avance es incuestionable. Se hace necesa-

ria una revisión crítica que contemple aspectos relevantes como su falta de

neutralidad, la demanda energética y material que llevan asociadas, aque-

llas que son dañinas para la vida o su papel trascendental en el control

social (almazán, 2021). una mirada holística sobre la tecnología tal vez no

arroje una valoración netamente positiva.

un aprendizaje básico de nuestro tiempo es que el ser humano es y siem-

pre será falible. por lo tanto, es necesaria una modestia ontológica, en

absoluto incompatible con conocer y explotar nuestras potencialidades,

que nos lleve a entender que no tenemos capacidad de reparar todos los

destrozos que realicemos, por lo que deberíamos regirnos por el principio

de precaución. por ejemplo, para mitigar el cambio climático hay que prio-

rizar cambios que conlleven generar menos gases de efecto invernadero,

frente a soluciones tecnológicas de muy incierto resultado, como la captu-

ra y almacenamiento de carbono o el coche eléctrico.

De manera más profunda, pero en el mismo sentido, debemos comprender

la incapacidad humana de entender y menos aún controlar totalmente la

complejidad. Los grandes ciclos biogeoquímicos (agua, carbono, nitrógeno,

etc.) se dan a escala planetaria, por lo que es imposible manejarlos. el ser

humano puede alterarlos, pero no reordenarlos, al igual que no puede res-

taurar especies desaparecidas. No tenemos, ni tendremos, una técnica que

sirva para solucionar problemas en los que están implicadas interrelacio-

nes y realimentaciones a escala global.
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ante todo esto, necesitamos potenciar aquellas técnicas ecosociales, es

decir, aquellas que no socavan las posibilidades de vida digna para todas

las personas y la sostenibilidad del planeta, y que son controladas por la

sociedad de forma democrática: agricultura ecológica, reparación de arte-

factos, etc.

2.2 ¿cómo es un método ecosocial?

Las estrategias metodológicas son clave, ya que suponen la forma de inte-

rrelacionarse en un espacio educativo y, por tanto, en la sociedad. cuando

se ponen en marcha estrategias que favorecen la participación, la coopera-

ción, el diálogo y el respeto, se está construyendo activamente una socie-

dad más participativa, menos individuada, más respetuosa y capacitada

para resolver los conflictos mediante la palabra. por ejemplo, no resulta lo

mismo aprender a reflexionar sobre la problemática de los animales en

peligro de extinción haciendo uso de estrategias cooperativas y dialógicas,

donde el alumnado multiplica las interacciones (discuten, deciden, solucio-

nan) y trabaja de manera conjunta, actuando para buscar soluciones, que

emprender esa misma propuesta a través del trabajo individual sobre el

concepto de peligro de extinción, la memorización de las causas que lo pro-

vocan y la resolución en unas fichas sobre las posibles consecuencias. esto

evidencia que la integración curricular de los aprendizajes de corte ecoso-

cial es necesaria, pero no suficiente. el cómo (las estrategias metodológi-

cas) también es determinante en la proyección de nuestra forma de vivir en

el mundo.

además, el método elegido, y no tanto los objetivos de aprendizaje, son los

que marcan si la educación es liberadora, si permite que el alumnado cons-

truya su propio aprendizaje sin reproducir el del cuerpo docente. como

hemos planteado, esta es una característica definitoria de la educación eco-

social.

Las principales estrategias metodológicas de corte ecosocial serían:

• enfoque socioafectivo, que coloca las emociones en el centro del

aprendizaje. Sin empatía no hay transformación ecosocial.

• aprendizaje para la acción, por ejemplo, mediante el aprendizaje y

servicio o el aprendizaje basado en proyectos.
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• construcción colectiva del conocimiento, por ejemplo, mediante el

aprendizaje cooperativo o el dialógico.

• aprendizaje activo, en el que el alumnado sea sujeto del aprendiza-

je, no objeto.

• educación inclusiva.

2.3 ¿En qué consiste una evaluación ecosocial?

Si queremos realizar una educación de calidad con mirada ecosocial es

imprescindible evaluar si se están alcanzando los objetivos de aprendizaje

con las estrategias formativas adoptadas. este es un punto de partida nece-

sario: evaluar los objetivos de aprendizaje ecosociales al igual que se eva-

lúa el resto de los objetivos.

esta evaluación además debe cumplir, como en el resto de los objetivos,

una función acreditativa. Debe incorporar también una valoración especí-

fica del nivel de consecución de los objetivos ecosociales por los medios que

se han arbitrado para el resto (calificaciones, notas numéricas, informes de

resultados, etc.). De no ser así, el mensaje que estaríamos transmitiendo es

que son de segundo nivel. Si son importantes, no solo tenemos que deter-

minar si se consiguen, sino también hacer partícipes al alumnado y a las

familias de ello.

por otro lado, el enfoque ecosocial hace más necesario, si cabe, que en la

evaluación de los aprendizajes del alumnado vayamos más allá del análisis

de los resultados, para centrarnos también en el propio proceso de apren-

dizaje de cada persona. La evaluación de estos aprendizajes debe dar lugar

a un proceso que no solo nos proporcione una adecuada devolución en

cada momento para reorientar y encauzar mejor los aprendizajes.

La forma de realizar esa evaluación debe ser consecuente con el enfoque

ecosocial. esto implica que no ha de ser un instrumento de poder, sino una

herramienta compartida de aprendizaje. también que la forma de realizar-

la ha de ser participada, lo que no niega que las responsabilidades sean

diferenciadas entre el alumnado y el profesorado.

La evaluación de los objetivos ecosociales supone un importante reto al

menos por dos razones: en primer lugar, porque no forman, en general,
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parte de la práctica habitual del profesorado, con lo que muy probablemen-

te será preciso encontrar o diseñar nuevas estrategias o instrumentos más

adecuados a la realidad que queremos evaluar. en segundo lugar, porque,

aunque muchos de los objetivos ecosociales tienen una perspectiva concep-

tual o procedimental, son determinantes las actitudes y los valores. esta

evaluación es especialmente difícil porque solo se puede observar median-

te los actos del alumnado, y estos actos en gran parte están mediados por

la deseabilidad social (el intento de agradar al profesorado y/o a los grupos

de iguales o, en algunos casos, de retar) y porque en muchas ocasiones solo

se pueden observar los resultados tiempo después de realizadas las inter-

venciones educativas. abordar la evaluación de objetivos actitudinales

desde una perspectiva liberadora y no manipuladora implica no coaccionar

ni obligar a mostrar actitudes que pueden no ser sinceras. Sería un error

que solo el alumnado que comparta los valores ecosociales pueda obtener

buenas calificaciones. es importante valorar positivamente también las

posturas críticas con la perspectiva ecosocial, siempre que se encuentren

argumentadas y explicadas de forma adecuada.

3. LAS HERRAMIEnTAS dE EvALuAcIón En EL dESEMPEño

EcoSocIAL

Las herramientas de evaluación se componen de una serie de cuestiona-

rios breves, dirigidos a toda la comunidad educativa (alumnado, profeso-

rado, familias, paS y equipos directivos), que incluyen, siempre que ha

sido posible, preguntas comparativas entre los diferentes colectivos para

facilitar una visión contrastada de todas las dimensiones que integran el

diagnóstico. 

Quienes usan la herramienta, ya sea a nivel de centro o a nivel de aula, reci-

ben un informe, en el que se ha priorizado una exposición sencilla y visual

de los resultados, a través de la representación gráfica del desempeño obte-

nido en cada una de las dimensiones: integración curricular de los temas

ecosociales (que es la dimensión más importante), espacios físicos, tiempo

extraescolar, gestión del centro, y equipo docente y paS. así como una

puntuación final agregada que facilita al centro o al docente una referencia

para estimar su desempeño general en educación ecosocial. 
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este informe viene acompañado de una serie de propuestas de mejora en

cada uno de los aspectos evaluados, que se engloban en esas dimensiones

señaladas.

La comunidad educativa se responde a preguntas como:

• ¿aprendemos a tomar decisiones con otras personas teniendo en

cuenta a todos los seres que pueden verse afectados?

• ¿evaluamos los aprendizajes ecosociales?

• ¿Qué mecanismos de regulación de conflictos existen en el centro?

• ¿Qué acciones realiza el equipo directivo para facilitar el trabajo

desde la perspectiva ecosocial?

con el objetivo de facilitar la participación y la consulta de los resultados

del diagnóstico, se ha diseñado una herramienta informática multidisposi-

tivo que ofrece autonomía a los centros y docentes para autoevaluarse

cuándo y cómo lo estimen oportuno.

tras un pilotaje en varios centros escolares, la herramienta estará lista para

su uso, tanto en castellano como en catalán, al inicio del curso 2023/2024.

3.1 ¿Qué es exactamente lo que evalúa la herramienta para
evaluar el centro?

La aplicación arroja un resultado global en el desempeño de la educación

ecosocial, pero ese resultado está compuesto por distintas dimensiones. La

principal de ellas es la integración curricular, que permite alcanzar un

máximo de 5,6 puntos sobre los 10 máximos. esta dimensión evalúa hasta

qué punto está incluido en el currículo del centro la dimensión ecosocial. a

su vez, esta dimensión se compone de:

• aprendizajes (máximo 1,5 puntos). Los 15 aprendizajes básicos

desde la perspectiva ecosocial que deberían abordarse junto al resto

de aprendizajes curriculares son:

– Interiorizar que el ser humano es ecodependiente, es decir que

requiere de la naturaleza para vivir (0,1 ptos).

– comprender los elementos básicos del funcionamiento de la

biosfera (uso de energía solar, cierre de ciclos de la materia,
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amplia diversidad y coordinación de las especies para la expan-

sión del conjunto de la vida) (0,1 ptos).

– comprender y asumir los impactos del cambio climático, la pér-

dida de biodiversidad y el estar alcanzando los límites de dispo-

nibilidad energética y material no renovable (0,1 ptos).

– conocer medidas que aborden las raíces de la crisis climática,

ecosistémica, energética y material (como la reducción fuerte del

consumo) (0,1 ptos).

– aprender a trabajar eficientemente en equipo (0,1 ptos).

– Desarrollar la capacidad de empatizar con el dolor ajeno (0,1

ptos).

– Desarrollar el pensamiento holístico (globalizador, interdiscipli-

nar) y crítico (0,1 ptos).

– Interiorizar que los seres humanos somos interdependientes, es

decir, que requerimos del cuidado de otras personas para vivir

(0,1 ptos).

– valorar y asumir tareas de cuidado y autocuidado en su entorno

familiar, personal y escolar (0,1 ptos).

– conocer las causas de las desigualdades y cómo unas se relacio-

nan unas con otras (por ejemplo, la pobreza con el género y el

color de piel) (0,1 ptos).

– participar en luchas sociales por la justicia, la democracia y/o la

sostenibilidad (0,1 ptos).

– Ser capaz de llegar a acuerdos colectivos considerando todas las

aportaciones y a todos los seres que se puedan ver afectados,

aunque no estén presentes (por ejemplo, las generaciones fu -

turas o personas o animales que vivan a miles de kilómetros)

(0,1 ptos).

– Ser capaz de regular de forma no violenta los conflictos (0,1

ptos).
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– mostrar una actitud crítica sobre la tecnología que incluya asu-

mir que no puede resolver todos los problemas, que no es una

herramienta neutral y conozca su huella material, energética y

social (0,1 ptos).

– manejar someramente técnicas que sean realmente sostenibles y

justas, además de importantes para la vida (por ejemplo, cultivar

de forma ecológica) (0,1 ptos).

• método (máximo 1,3 puntos). un método que se denomine ecoso-

cial debe basarse en la construcción colectiva del conocimiento

(0,3 ptos), el enfoque socioafectivo (0,2 ptos), la educación para

la transformación del entorno (0,2 ptos), un aprendizaje activo

(0,3 ptos) y un aprendizaje inclusivo (0,3 ptos).

• evaluación (máximo 1 punto). una evaluación de carácter ecosocial

debe ser formativa (0,2 ptos), inclusiva (0,3 ptos) y participada por

el alumnado (0,2 ptos). además, requiere incluir la evaluación del

grado de adquisición de los aprendizajes ecosociales (0,3 ptos).

• programación (máximo 1,8 puntos). Los aprendizajes ecosociales

deben programarse de igual forma que se programan el resto. De

este modo, debe existir una programación vertical entre los cursos

(0,2 ptos) y horizontal entre las áreas/materias (0,2 ptos), de mane-

ra que se puedan adquirir todos y no haya repeticiones excesivas.

además, estos aprendizajes tienen que formar parte de la progra-

mación de aula (0,5 ptos), cuya última concreción son los materia-

les didácticos usados, que deben tener embebida esta dimensión

ecosocial (0,9 ptos).

La segunda dimensión es la concerniente a la gestión del centro, que puede

llegar a aportar un máximo 1,6 puntos sobre los 10 posibles en total. La ges-

tión del centro abarca distintos elementos que pueden abordarse con pers-

pectiva ecosocial: regulación no violenta de los conflictos (0,5 ptos), cuida-

do participado del entorno (0,1 ptos), atención al bienestar de toda la

comunidad educativa (0,3 ptos), toma de decisiones democrática (0,3

ptos), participación de la comunidad educativa en el centro escolar (0,1

ptos), proveedores con criterios ecosociales (0,1 ptos) y existencia de gru-

pos de trabajo sobre temáticas ecosociales (0,2 ptos).
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La tercera dimensión son los entornos educativos, que pueden sumar

un máximo de 0,7 puntos. como se ha apuntado, el entorno físico tam-

bién influye en los aprendizajes. un entorno que potencia la dimensión

ecosocial de este es: patios, baños y pasillos que atiendan a esta mira-

da (0,1 ptos), infraestructuras ecológicas (0,1 ptos), existencia y uso

del huerto escolar (0,2 ptos), decoración de carácter ecosocial (0,1 ptos)

y disposición del aula que favorezca la interacción en el aprendizaje

(0,2 ptos).

en cuarto lugar, el tiempo extraescolar puede llegar a contribuir con un

0,6 puntos como mucho. Lo que sucede en los momentos extraescolares

también influye en el desarrollo ecosocial del aprendizaje, de modo que

es necesario desarrollar un comedor ecológico, justo y saludable (0,2 ptos),

unas extraescolares (0,1 ptos) y unos viajes de estudio (0,1 ptos) con

perspectiva ecosocial, la utilización del centro por las tardes para activi-

dades relacionadas con la justicia, la democracia y/o la sostenibilidad

(0,1 ptos) y usar medios de transporte ecológicos para ir al centro esco-

lar (0,1 ptos).

Finalmente, no hay transformación sin un equipo docente y paS que

puedan y quieran empujarlo. esta dimensión aporta un máximo de 1,5

puntos. por ello, es necesario incluir esta mirada en el proceso de selec-

ción (0,2 ptos) y promoción (0,1 ptos), motivar al equipo (0,2 ptos),

dotarle de recursos (0,2 ptos) y formarle (0,4 ptos), y realizar acciones

encaminadas a crear un sentido ecosocial en el conjunto de la comunidad

educativa (0,3 ptos). además, la plantilla debe ser diversa desde distin-

tos parámetros (0,1 ptos).

3.2 ¿Qué es lo que evalúa la herramienta para evaluar el aula?

La herramienta de evaluación de aula es un extracto adaptado de la de cen-

tro en los aspectos de cada una de las dimensiones que son competencia del

profesorado dentro de su área/materia. De este modo, supone una serie de

cuestionarios más cortos y que se aplican solo sobre el profesorado que se

quiere evaluar, y su alumnado y familias.
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Resumen

la finalidad de este artículo que se presenta es conocer e identificar los aspectos motiva-
cionales que están relacionados con el uso de actividades gamificadas en el aula en las eta-
pas de educación Primaria y educación Secundaria. en este contexto, la motivación del
alumnado supone un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje de
cualquier etapa escolar. así, en los últimos años han sido numerosos autores los que sos-
tienen la importancia de encontrar y aplicar metodologías y estrategias docentes que favo-
rezcan el aumento de motivación del alumnado. Con el presente trabajo se han podido
identificar los principales aspectos teóricos que subyacen al campo de estudio de las emo-
ciones, la motivación y la gamificación, además de, gracias a una revisión sistemática, reco-
ger publicaciones que aporten estudios científicos que afirmen la importancia de trabajar
con actividades gamificadas en el aula. una vez analizados los resultados de la revisión, se
ha llevado a cabo una discusión englobando la relación del presente trabajo con las asigna-
turas cursadas durante el año escolar, así como la propuesta de futuras líneas de trabajo y
limitaciones encontradas al desarrollar el estudio. Para finalizar, un apartado de conclusio-
nes que sirve como reflexión personal e intenta identificar aspectos importantes a tener en
cuenta para un mejor desarrollo de la gamificación en relación con la motivación.

Palabras clave: Gamificación, Motivación, educación Primaria, educación Secundaria. 

Abstract

the purpose of this article is to understand and identify the motivational aspects related to
the use of gamified activities in the classroom, specifically in Primary and Secondary
education stages. In this context, student motivation is a fundamental element in the teach-
ing and learning process at any school level. In recent years, numerous authors have empha-
sized the importance of finding and applying teaching methodologies and strategies that
enhance student motivation. through this work, the main theoretical aspects underlying the
study of emotions, motivation, and gamification have been identified. additionally, a sys-
tematic review has been conducted to gather publications that provide scientific studies
affirming the importance of working with gamified activities in the classroom. after analyz-
ing the review results, a discussion has been carried out encompassing the relationship of
this work with the subjects studied during the school year, as well as proposing future lines
of work and addressing limitations encountered during the study. to conclude, a section of
conclusions serves as a personal reflection and attempts to identify important aspects to
consider for a better development of gamification regarding motivation.

Keywords: Gamification, Motivation, Primary education, Secondary education.
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1. IntRoduccIón

las emociones están presentes en nuestro día a día de múltiples formas. en

ocasiones, son las propias emociones las que deciden la forma de actuar de

cada individuo ante cada situación. Fernández-abascal et al. (2002), por su

parte, sostienen que las emociones son unos procesos multidimensionales

episódicos de corta duración, que vienen determinados por la presencia de

algún estímulo o situación, tanto interna como externa, que dan lugar a

una serie de cambios o respuestas subjetivas, cognitivas, fisiológicas y mo -

tórico expresivas.

una vez analizado el concepto de emoción, es importante destacar que el

modo en el que actúan en las personas depende de una serie de factores con

unas características únicas. la comprensión de las emociones, conocer su

funcionalidad, los componentes que están implicados, su regulación y des-

cripción, así como otros factores crean la personalización en cada persona

para poder desarrollar de forma única y personal las emociones.

Prieto (2018) afirma que un conocimiento sobre las propias emociones

facilita la adquisición de contenidos en el proceso de enseñanza y aprendi-

zaje. Según Marín (2020), la inteligencia emocional es un proceso evoluti-

vo, por el cual se une lo emocional y lo cognitivo, atendiendo, compren-

diendo, controlando, expresando y analizando las emociones dentro de sí

mismo y de los demás.

es en este punto donde se diferencian los ámbitos a tener en cuenta para

poder entender, de forma detallada y constructiva, qué aspectos hay que tener

en cuenta como docentes para conseguir un proceso de aprendizaje adecuado

para cada alumno. Prieto (2018) sostiene que entre los objetivos generales de

la educación emocional se encuentran el conocimiento e identificación de las

emociones propias y de los demás. debemos de ser conscientes de todos los

aspectos que influyen en las emociones y, propiamente dicho, como estas

emociones influyen en las personas. las funciones emocionales nos ayudan a

entender y diferenciar las partes involucradas en los procesos personales.

tal y como se va a desarrollar a continuación, dentro de las respuestas

emocionales de las personas se encuentra un constructo que está muy pre-

sente en el proceso de enseñanza aprendizaje (y para muchos autores se

considera la base de todo aprendizaje). Sin él, parte del proceso carecería

de valor para las personas, dicho constructo es la motivación.
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la motivación está muy presente en nuestros días. existen múltiples pre-

guntas que pueden surgir en el ámbito de la enseñanza aprendizaje, tales

como: ¿Cómo se debe abordar la motivación en las aulas? ¿toda motiva-

ción es igual? ¿Se puede regular de forma autónoma? ¿está ligada a la edad

o las experiencias personales? Son muchas las cuestiones que se pueden

desarrollar en torno a la motivación, por lo que es importante focalizar y

descomponer todos los aspectos relacionados con la motivación.

existen definiciones muy dispares y centradas en varios puntos de vista

respecto a la motivación. autores como Marín (2020) afirman que la moti-

vación es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento hasta

alcanzar la meta u objetivo deseado. lange (2020) define la motivación

como una acción que enfoca a las personas hacia los objetivos propuestos,

la motivación exige necesariamente que haya alguna necesidad por parte

de la persona a realizar una acción.

thoumi (2003), en su proceso de conceptualización, sostiene que tanto la

motivación como los motivos que la mueven varían a lo largo de la vida de

una persona. desde el embarazo, continuando por todas las etapas de la

vida hasta la muerte. aclara que la motivación cambia en su forma, pero

que no cambia en su esencia debido a que cada persona responde a estímu-

los de motivación según su propia condición, pudiendo partir desde planos

biológicos, de pensamiento, emoción o sentimiento.

la finalidad de comprender el proceso motivacional es tratar de relacionar

de forma coherente y adaptativa todos estos aspectos entre el medio inter-

no, es decir, las personas, con el medio externo que les rodea, es decir, el

ambiente. respecto a esta finalidad, Cacciopo y Berntson (1992) afirman

que las metas motivacionales dirigen al individuo hacia unos fines y, que,

dependiendo de las condiciones del estímulo, la motivación moviliza las

acciones pertinentes para conseguir el fin propuesto.

la motivación es un proceso adaptativo en el que resulta imprescindible

considerar la importancia que tiene la propia persona en el propio proceso

(Palacios 2021). este mismo autor afirma en base a lo sostenido por Bueno

(1993), que la motivación es un proceso dinámico, al definirlo como diná-

mico confirma que los estados motivacionales están en continuo cambio,

en un estado de crecimiento, muchas veces relacionado a los cambios per-

sonales de cada individuo.

Carlos Galende Sánchez
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otras de las teorías que están adquiriendo un papel importante en el ámbi-

to educativo en los últimos años es la neuroeducación (Mora, 2019). esta

disciplina surge a principios del siglo xxI integrando diferentes teorías rela-

cionadas con la neurociencia, la psicología y la educación. el desarrollo de

su estudio tiene como propósito la innovación estructural y funcional de los

métodos de enseñanza para mejorar su calidad y desarrollo integral de

los estudiantes (Prieto, 2020). Son muchos los autores que establecen la

relación entre este término y el aumento motivacional por parte del alum-

nado. Marina (2012) afirma que para conseguir desarrollar la motivación

en los alumnos es necesario que estos se sientan atraídos por el proceso

donde se encuentran, sintiendo atracción e interés por la actuación que tie-

nen que llevar a cabo.

los docentes, a través de metodologías atractivas para el alumnado deben

de ser los que aseguren el desarrollo de la motivación escolar en todas las

etapas del aprendizaje. todas estas características sumadas al hecho de

que un alumno se sienta implicado y motivado en el proceso de aprendiza-

je, crean el clima perfecto para desarrollarlo de la manera adecuada (Mora,

2019).

Prieto (2020), a su vez, sostiene que la emoción es importante para el

docente y para el alumnado. Si un docente no se siente motivado a la hora

de realizar su trabajo, el alumno no recibirá de la misma forma el conteni-

do presentado por el docente. relacionado con esta idea, Maya (2018) afir-

ma que las metodologías atractivas para el alumno consiguen involucrarle

más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando la labor de los

docentes en todo el proceso educativo y, por ende, el aumento de motiva-

ción de ambos en el proceso. una vez abordada la conceptualización del

término motivación en la educación es necesario conocer la relación que

existe entre la motivación y el aprendizaje del alumnado. Para ello, a con-

tinuación, se profundiza en qué aspectos y procesos se han de tener en

cuenta para que la motivación influya en el aprendizaje y para que en el

aprendizaje y en el desarrollo educativo se vea implicada el aumento moti-

vacional del alumnado.

en base a lo expuesto anteriormente, la motivación se puede entender

como un proceso que relacionado emociones y acciones. Como hemos visto

en apartado anteriores, sin emoción, no hay aprendizaje (Mora, 2019).

determinando la motivación como una emoción que nos lleva a realizar
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una acción determinada, es necesaria la simbiosis entre motivación y

aprendizaje. Según las aportaciones de Maya (2018), en la actualidad no se

está consiguiendo que el alumnado se implique en el proceso educativo de

la forma esperada. en muchas ocasiones, son los propios docentes los que

no consiguen desarrollar la motivación del alumnado en el proceso educa-

tivo. relacionado con la unión entre motivación y aprendizaje, Jiménez et

al. (2020) afirman que es importante destacar el papel de las metas acadé-

micas para mejorar el aprendizaje.

la motivación es, por lo tanto, causa y efecto en el propio aprendizaje y, por

ese motivo, no debería esperarse a que se desarrolle una motivación para

comenzar un aprendizaje.

es por esta idea por la que, en los últimos años, autores como Maya (2018)

han intentado conocer qué ámbitos motivacionales están implicados en el

proceso educativo. los alumnos tienen que ser la parte protagonista de las

metodologías para conseguir este objetivo. en la actualidad son cada vez

más comunes las metodologías o herramientas que rompen con lo esta-

blecido para buscar el desarrollo motivacional del alumnado, así como

aumentar su interés y beneficio. Como veremos más adelante la gamifica-

ción busca aumentar estos aspectos.

Jiménez et al. (2020) afirman que para conseguir que el alumnado se

sienta motivado en el proceso educativo, el docente debe estar continua-

mente formándose para ampliar sus conocimientos, dando la oportuni-

dad a los alumnos de formarse en metodologías actuales y llamativas

para ellos. autores como Contreras (2019) asemejan esta idea a la actua-

lización de conocimientos que llevan a cabo los médicos, teniendo que,

durante toda su vida laboral, adquirir nuevos conocimientos sobre su

profesión. Sostiene que, para facilitar una motivación educativa en el

alumnado, el docente debe estar en continua formación a lo largo de toda

su vida laboral para adquirir metodologías nuevas y atractivas para el

alumnado. 

Como hemos comentado anteriormente, en la actualidad se buscan meto-

dologías, herramientas y dinámicas que faciliten el interés y aumenten la

motivación de los alumnos sobre las tareas a realizar. la gamificación se

está abriendo camino entre todas estas opciones y está ganando un puesto

importante en esta lista. a continuación, se desarrollarán los puntos más
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importantes sobre la gamificación y la relación creciente con el ámbito

escolar y el alumnado.

en la actualidad, en el ámbito educativo son cada vez más comunes las

herramientas educativas y metodologías en las que los alumnos estén

inmersos en el aprendizaje (dichev, 2017). una de las metodologías más

presentes en la actualidad para dar respuesta a este cambio es la gamifica-

ción (Pegalajar, 2021).

la gamificación ha obtenido un papel y un espacio muy importantes en la

reflexión y análisis educativos a través de las estrategias para motivar a los

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Su objetivo principal

es motivar a los participantes y fomentar comportamientos esperados de

manera significativa (dichev, 2017).

las investigaciones actuales sobre la gamificación en el contexto educativo

describen como afectan al aprendizaje y a la motivación de los alumnos a

la hora de realizar actividades o tareas en las aulas (Prieto, 2020). así

mismo, sostiene que en un contexto de aprendizaje en el que, metodolo gías

y herramientas necesitan ser cada vez más atractivas para el alumnado, la

gamificación aporta estrategias proclives a estimular de la manera adecua-

da al alumno.

Gómez y ávila (2021) y Bekebrede (2011) afirman que en la actualidad a

la mayoría de los alumnos que están en edad escolar se les considera

sujetos nativos digitales, ya que han nacido y crecido en una sociedad

digitalizada, pudiendo acceder a información digital, conocimientos y

respuestas de todo tipo en pocos segundos. Sostienen que esta situación

educativa genera expectativas sobre los ambientes de aprendizaje exis-

tentes en las aulas. las estrategias que se deben usar para motivar y

aumentar el interés por parte de los alumnos en el proceso enseñanza

aprendizaje cada vez deben de estar más enfocadas a todas estas caracte-

rísticas tecnológicas. 

Gómez y ávila (2021) definen el concepto gamificación como un proceso

relacionado con el pensamiento del jugador y las técnicas de juego para

atraer a los usuarios a resolver problemas. Prieto (2020) sostiene que la

gamificación se está afianzando como un recurso muy valioso para atraer

al alumnado al proceso educativo. enfocado en la aplicación de la gamifi-
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cación en el aula, Fernández (2015) sostiene que la gamificación consiste

en aplicar conceptos y dinámicas propias del diseño de juegos que estimu-

lan y hacen más atractiva la interacción del alumno con el proceso de

aprendizaje, teniendo como objetivo la adquisición de la forma adecuada

de determinados objetivos.

otra de las definiciones que nos proporciona más información de la termi-

nología de la gamificación es la aportada por hierro (2013) y Gómez y ávila

(2021), para los que la gamificación es considerada una técnica, método y

estrategia unificadas en una sola palabra. estos autores defienden que para

conseguir una vinculación especial con los alumnos es necesario incentivar

un cambio de comportamiento en la tarea que están llevando a cabo. a tra-

vés del juego, se crea una experiencia significativa y motivadora que enri-

quece el proceso de enseñanza aprendizaje (Prieto, 2020).

la gamificación es una herramienta que puede ayudar a mejorar el tra-

bajo de aula (Biel, 2018). vivimos en un mundo en el que los videojuegos

y las aplicaciones móviles están muy presentes en nuestro día a día y

cualquier persona que esté en un contexto educativo puede tener acceso

a un dispositivo electrónico inteligente. Marín (2015) afirma que la gami-

ficación trata de potenciar procesos de aprendizaje basados en el empleo

del juego, en este caso de los videojuegos para el desarrollo de procesos

de enseñanza aprendizaje efectivos, los cuales faciliten la cohesión, inte-

gración, motivación por el contenido, así como potenciar la creatividad

de los individuos.

Para poder entender la gamificación y su uso en el ámbito educativo es

necesario conocer los diferentes elementos que la forman y hacen posible

su actuación en las aulas. díaz (2013) descompone los elementos en

varios grupos:

• La base del juego: la parte central y fundamental de la metodo-

logía, es donde se encuentra y ubica la posibilidad de jugar,

aprender e involucrarse en la actividad educativa que se está lle-

vando a cabo. debe existir una motivación y un reto en el que se

impliquen los participantes. las normas, el feedback de los parti-

cipantes y su interactividad logran que se desarrolle de la manera

adecuada.
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• Estética: el uso de las imágenes y contenidos audiovisuales que

hacen atractivo al juego. en la sociedad actual, cuanto más estimu-

lación y riqueza visual tengan los juegos más atractivos son para los

participantes.

• Mecánica: para lograr una mayor participación e implicación de

los jugadores, es necesario que se incorpore al juego una serie de ni -

veles o insignias de logro. Con la idea de la motivación de logro se

fomenta los deseos de superación al mismo tiempo que los jugado-

res reciben información valiosa del juego.

• Idea del juego: son los objetivos que se pretenden conseguir al

desarrollar el juego. a través de diferentes mecánicas del juego los

jugadores van recibiendo información sobre los objetivos que tie-

nen que conseguir y, lo más importante, reciben la estimulación

necesaria para verse involucrados en la consecución de esos obje-

tivos.

• Jugadores: a la hora de llevar a cabo el desarrollo del juego, exis-

ten diferentes tipos de perfiles de los jugadores. en una gran

mayoría de casos, existen varios perfiles de jugadores, como pue-

den ser los que se involucran en el juego desde el inicio, los que se

involucran con el paso del tiempo y, los que, por causas personales

o motivacionales no se ven involucrados en el proceso y no consi-

guen activarse.

• conexión juego-jugador: para desarrollar el juego de la ma -

nera indicada, debe de existir un compromiso entre los jugado-

res y el juego. Cada uno de los individuos que estén involucrados

en el juego deben de ser conscientes de que son parte del proce-

so y mecanismos para que el juego se desarrolle, por ello es nece-

saria la conexión entre la participación de los jugadores y el

juego en sí. 

Siguiendo las palabras de aranda (2015) la gamificación sólo es efectiva si

se realiza de la forma indicada, siguiendo los pasos y procesos necesarios

para vincular la información y conocimiento que se quiera transmitir de

una forma gamificada.
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2. MEtodoLogíA

ante todo lo expuesto anteriormente, el trabajo que aquí se presenta se

enmarca dentro de los estudios de revisión sistemática la de literatura cien-

tífica y tiene como principal objetivo proveer de una fundamentación y

consolidación, a modo de síntesis, sobre las publicaciones realizadas en

determinado campo de estudio. Igualmente, este tipo de trabajos sirve para

definir conceptos relevantes, sintetizar evidencias, identificar metodolo -

gías utilizadas previamente y distinguir los vacíos en investigación sobre el

área de interés (Baker, 2016).

Con esta premisa, en el presente estudio, se lleva a cabo una revisión sis-

temática en relación con la mejora motivacional mediante el uso de acti-

vidades gamificadas en las etapas de educación Primaria y educación

Secundaria. 

Siguiendo las palabras de robleda (2019), por rigurosidad y cumplimiento

con los criterios de calidad en una revisión sistemática, se han desarrolla-

do una serie de fases estandarizadas que atienden a la declaración PrISMa

(Preferred reporting Items for Systematic reviews and Meta-analyses)

para revisiones sistemáticas.

en el año 2009, para ayudar a los autores a justificar sus investigaciones,

fue creada una lista de comprobación de requisitos que debe cumplir una

revisión sistemática, es la denomina declaración PrISMa (Serrano et al.

2022). estos mismos autores afirman que esta declaración se configura

como una de las herramientas más adecuadas para la mejora de la calidad

de las publicaciones de revisión sistemática. 

PrISMa 2020 según Page et al. (2021) se compone de tres documentos

diferenciados:

• el documento de declaración: incluyendo una lista de verificación

con 27 temas distribuidos en 7 secciones, sirviendo para documen-

tar el proceso de manera simultánea a la validación del desarrollo

de la investigación. 

• el documento de desarrollo, donde se describen y justifican las

fases que se han seguido para la actualización de versiones ante-

riores.
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• el documento de explicación y elaboración, destinado a facilitar

la implementación de la declaración, por lo que se recomienda

especialmente a las personas poco familiarizadas con PrISMa.

este documento se especifican diversas recomendaciones por

cada uno de los temas que configuran el documento de la decla-

ración. 

es importante señalar que, la propia web de PrISMa ofrece plantillas

exportables en formato Word y PdF de las listas de los 27 temas de verifi-

cación, posibilitando la posibilidad de diseñar un diagrama de flujo.

Siguiendo esta declaración, se ha querido realizar una investigación que

aporte datos reales, actuales y útiles se ha llevado a cabo una revisión sis-

temática utilizando las siguientes bases de datos bibliográficas, conside-

rando que ambas incluyen publicaciones sobre el tema en cuestión. 

• SCoPuS.

• discovery Service.

Con el fin de llevar a cabo una revisión sistemática eficaz se tomó la decisión

de establecer una serie de criterios iniciales en la relación de la búsqueda.

los criterios establecidos en la búsqueda tratan de identificar como afecta

la gamificación en las experiencias educativas, cómo influyen en el desarro-

llo de las actividades propuestas o los aspectos implicados en el desarrollo

de actividades gamificadas. el análisis de los artículos ha tenido una gran

relevancia para poder identificar la relación existente entre trabajar con

actividades gamificadas en las aulas de educación Primaria y educación

Secundaria y el aumento motivacional de los estudiantes a la hora de de -

sarrollar las actividades mediante esta metodología.

Como se analizará a continuación, los artículos elegidos cumplen con una

serie de requisitos previos establecidos para la elección de los mismos,

dichos requisitos han sido establecidos siguiendo las recomendaciones de

Sánchez et al. (2022). Se conoce la existencia de más investigaciones que

demuestran los aspectos motivacionales implicados en el desarrollo de

actividades gamificadas en las etapas de educación Primaria y educación

Secundaria, pero que, en el sentido de nuestra investigación, no cuentan

con todos los criterios establecidos para la inclusión en nuestra búsqueda. 
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en líneas generales las investigaciones revisadas abordan datos, estadísti-

cas y valores que aportan significado a nuestro trabajo, facilitando el de -

sarrollo de este. a continuación, se desarrollarán varios apartados siguien-

do la elección de los criterios establecidos con anterioridad, tanto de

inclusión como de exclusión, entendiendo que dichos criterios aportan

validez a la revisión. 

2.1 criterios de búsqueda

las herramientas de búsqueda que incluyen SCoPuS y discovery Service

han aportado numerosos estudios, investigaciones y publicaciones sobre

el tema de investigación. los criterios de búsqueda que se han determi-

nado para el desarrollo de la revisión sistemática han tenido especial

importancia a la hora de delimitar el punto de partida de la revisión sis-

temática.

en primer lugar, se han elegido una serie de conceptos clave para la bús-

queda:

• Motivación.

• Gamificación.

• educación Primaria.

• educación Secundaria.

Cabe señalar que en la base de datos SCoPuS se han tenido que utilizar

conceptos en inglés, tales como «motivation» o «gamification» ya que el

concepto «motivación» y «gamificación» aportaba pocos resultados signi-

ficativos. una vez establecidas los conceptos para la búsqueda en ambas

bases de datos, se han elegido otra serie de criterios para la obtención de la

muestra. 

1. los años de búsqueda han sido el primer criterio de inclusión,

teniendo validez todos aquellos textos que estuvieran comprendidos

entre los años 2013 y 2023. este criterio de inclusión parte de la pre-

misa de querer desarrollar una revisión sistemática con datos actua-

les, eligiendo la horquilla de los últimos diez años para aportar con-

sistencia y actualidad al trabajo. 
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2. el segundo criterio que se ha incluido ha sido el idioma, eligiendo

el castellano y el inglés como únicos idiomas para la realización de la

investigación, no pudiendo elegir otros idiomas por desconocimien-

to de los mismos. 

3. el tercer criterio de búsqueda ha sido la exclusión de todas aquellas

publicaciones que no tuvieran el texto completo en la base de

datos, creyendo así aportar validez científica a la revisión.

4. el cuarto criterio parte de una elección de publicaciones que estén

relacionados con las etapas educativas elegidas, incluyendo sólo

la etapa de educación Primaria y educación Secundaria. 

además de esta serie de criterios de búsqueda, se han llevado a cabo otra

serie de criterios en la inclusión y exclusión de publicaciones para nuestra

revisión sistemática. 

2.2 criterios de inclusión y exclusión

Siguiendo las pautas establecidas anteriormente en la inclusión de criterios

de búsqueda para la realización de la revisión sistemática, a continuación,

se presentan los criterios de inclusión y exclusión de las publicaciones que

se han utilizado, de acuerdo con las características requeridas y señaladas

por parte de la investigación. 

Para comprobar si los criterios de inclusión y exclusión son los adecuados, se

siguen los pasos establecidos como sugiere Sánchez et al. (2022) en el méto-

do PrISMa. Con esa premisa realizamos una serie de preguntas de investi-

gación relacionadas con la revisión sistemática y con los propios criterios. 

Criterios de inclusión: 

• ¿las publicaciones tienen información sobre la influencia de la

gamificación sobre la motivación del alumnado?

• ¿las publicaciones hacen mención a la modificación del rendi-

miento académico o al compromiso con la tarea gracias a la gami-

ficación?

• ¿Son publicaciones científicas y acordes con las características

requeridas para la integración en una revisión sistemática?

Educación y Futuro, 49 (2023), 181-208

192

Revisión sistemática: El efecto de la gamificación sobre el alumnado 
en Educación Primaria y Educación Secundaria

7 Educ.y F.49 (p. 179-208)Art.1:Educ.y F.24.(p.179-203)Art.  01/01/01  3:09  Página 192



• ¿los datos, información o argumentación teórica tienen relación

con el objeto de estudio?

Gracias a estas preguntas de «control» se busca verificar que las publica-

ciones incluidas en la revisión tengan relación con el tema de investigación,

cumpliendo los criterios de búsqueda e inclusión.

Para los criterios de exclusión se han tenido en cuenta si, una vez cum-

plidos los criterios de inclusión, cumplían con el resto de criterios de bús-

queda, por ejemplo: una publicación puede tener información sobre la

influencia de la gamificación en la motivación del alumnado, pero no ser

un texto consolidado o que la edad de los alumnos no sea la elegida para

nuestra revisión. Siguiendo esta premisa, es importante destacar que la

revisión de la inclusión de publicaciones ha sido importante para inte-

grar solo aquellas publicaciones que tuvieran en cuenta los criterios de

búsqueda sumados a los criterios de inclusión, excluyendo todas aquellas

publicaciones:

• No tuvieran relación con el tema de investigación.

• No estuvieran en inglés y en castellano.

• las edades de las publicaciones no coincidieran con las edades ele-

gidas para la revisión.

• Publicaciones que carecieran de relevancia académica.

• la no vinculación de aspectos educativos y tareas o actividades

gamificadas.

una vez identificados los criterios de exclusión, inclusión y búsqueda se

proceden a desarrollar los filtros para la obtención de publicaciones para la

revisión.

3. RESuLtAdoS

a continuación, se presenta una representación gráfica de las diferentes

fases por las que han sido filtradas las publicaciones elegidas. 
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Figura 1

Fases de filtro de las publicaciones seleccionadas

Como se puede observar, se ha llevado a cabo una elección de las bases de

datos Scopus y discovery. en la primera fase, la búsqueda inicial, se ha

conseguido una muestra total de 944 publicaciones escritas en los idiomas

castellano e inglés. en Scopus, con una mayor presencia de publicaciones

escritas en inglés con 556 publicaciones frente a las 7 en castellano. en

discovery se han encontrado 240 publicaciones en inglés frente a las 141

en castellano, consiguiendo una totalidad de 796 publicaciones en inglés

frente a las 148 presentes en castellano en la totalidad de las revisiones en

ambas bases. 

Con la totalidad de publicaciones provenientes de ambas bases de datos,

comienza la fase 2, destinada a filtrar siguiendo los criterios selecciona-

dos, en este caso, los últimos 10 años, los idiomas, que sean textos com-

pletos y que las publicaciones estén destinadas a las etapas educativas

elegidas. 
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una vez realizado este filtro, queda un total de 240 publicaciones entre

ambas bases de datos, distribuidas en 175 publicaciones escritas en inglés

por 65 escritas en castellano. 

Para la tercera fase de elección y selección de publicaciones se han seguido

las preguntas destinadas a la exclusión de publicaciones que se han desarro-

llado en el punto anterior, para llevar a cabo la elección final de la muestra.

en este caso y después del filtrado de publicaciones, textos y artículos en base

al criterio establecido, se han elegido un total de 25 publicaciones, correspon-

diendo 14 a idioma castellano y 11 al inglés. en esta última fase, se ha tenido

en cuenta varios criterios para la elección de publicaciones, tales como: 

• la relación existente entre las publicaciones, su contenido, sus ven-

tajas e inconvenientes respecto a trabajar con actividades gamifica-

das en el aula. 

• la vinculación de la parte motivacional del alumnado con el desa -

rrollo de actividades gamificadas en las etapas elegidas.

• la inexistencia de la vinculación entre el uso adecuado de la gami-

ficación y el aumento motivacional del alumnado. 

• en las publicaciones en inglés, el uso de términos y conceptos que

no totalmente entendibles para hacer uso de ellos en la revisión.

• el contenido de las publicaciones carece de relevancia académica

en relación con nuestros objetivos.

a continuación, se introducen los datos de las publicaciones elegidas para,

posteriormente, comenzar el análisis y la síntesis:

Díez, J. C., Bañeres, D. y Serra, M. (2017). Experiencia de gamificación en primaria en
el Aprendizaje de Sistemas Digitales. USAL
revistas,�18(2),�85-105.

Diken, İ. H., Özbek, A. B. (2019). Investigation of the relationship between academic
self-concept, academic motivation, and gamification
among high school students. Journal�of�Education
and�Training�Studies, 7(11),87-94.

Erturan-Argan, D., Yakut-Cakar, B. (2020). Investigating the relationships between high
school students; academic motivation, classroom
goal structures and achievement. Journal� of
Education�and�Learning,�9(1), 62-72.
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Gallardo, J. A. (2018). Teorías sobre la gamificación y su importancia
como recurso educativo para el desarrollo motiva-
cional infantil. Revista�HEKADEMOS,�24, 41-51.

Gil, J. y Prieto, E. (2019). Juego y gamificación: Innovación educativa en
una sociedad en continuo cambio. Revista�ensa-
yos�pedagógicos, 14(1), 91-121.

Günay, E., Kılıç, B. (2017). The effect of goal-setting on motivation and 
achievement in secondary school students.
Universal�Journal�of�Educational�Research,�5(9),
1491-1497.

Haas, K., Hill, H., Ramirez, A. (2018). An examination of the relationship between moti-
vational beliefs and gamification in high school 
students: The role of motivation. Journal� of
Educational�Psychology,�110(6), 860-875.

Oliva, H. A. (2016). La�gamificación�como�estrategia�motivacional�en
el� contexto� educativo.� Revista� realidad� y� refle-
xión,�44(16), 35-52

Pascuas, Y. S., Vargas, E. O. y Muñoz, J. I. Experiencias motivacionales gamificadas en el
(2017). aula de primaria. Revista� Innovación� educativa,

75,�37-56.

Quintero, L., Jiménez, F. y Area, M. (2018). Más allá del libro de texto. La gamificación
mediada con TIC como alternativa de innovación
en educación. Revista� nuevas� tendencias� de�
Educación,�34, 343-348.

Ríos, A., Muñoz, I., Castro, P. y Arroyo, J. l. Gamificación, estrategia compartida entre educa-
(2019). ción, docencia y motivación. Revista� Docencia

Universitaria,�17(2), 69-84.

Vázquez Alonso, A. (2016). El uso de actividades gamificadas para enseñar 
la naturaleza del conocimiento científico y tecno-
lógico. Revista�Educar,�53(1), 12-23.

Vergara, D., Mezquita, J. M. y Gómez, A. I. Metodología innovadora basada en la gamifica-
(2019). ción educativa. Revista�Experiencias�y�Reflexio-

nes�sobre�la�Formación�Inicial�del�Profesorado�de
Enseñanza�Secundaria,�23(3), 64-82.

Comienza la síntesis de las publicaciones seleccionadas dando lugar a la

descripción y relación entre gamificación y aumento motivacional por

parte del alumnado, además de la descripción de otros aspectos vitales a la

hora de desarrollar tareas gamificadas en el aula. 

Según Capell (2017) el juego constituye una parte fundamental de la

infancia y vida de las personas. Constituye una parte fundamental para el

aprendizaje y, además, ayuda a las personas a desarrollarse socialmente.

en líneas generales de la revisión, autores como Castillo (2019), oliva
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(2016) y vázquez (2016) aseguran que, al cambiar la metodología de pre-

sentación de contenidos, la gamificación aporta nuevas estrategias en el

proceso educativo del alumnado, facilitando la asimilación de conceptos

y aumentando la motivación. aspectos implicados en el aprendizaje

como son la atención y la comunicación se ven reforzados gracias a tra-

bajar con actividades gamificadas, tal y como afirma vergara et al. (2019)

en su publicación. 

en los últimos años, en el ámbito educativo, la gamificación se ha situado

como una de las metodologías más presentes y utilizadas por los docentes

en busca de la atención de los alumnos (Quintero et al. 2018). es por este

motivo, autores como Pascuas et al. (2017) afirman que la gamificación

aporta la oportunidad de crear escenarios de aprendizaje a través de acti-

vidades dinámicas incitando a la participación y resolución de tareas edu-

cativas de forma lúdica e ingeniosa. Por otro lado, autores como Günay

(2017) creen que la inmersión de los alumnos en las tareas educativas, ayu-

dan a sumergirse e integrarse en el proceso educativo, haciéndolo más

atractivo para el alumnado, y, en relación a la motivación, incrementando

la motivación en la participación de este proceso. 

Para poder sintetizar la información obtenida de la revisión, se procede a

desglosar cuatros aspectos muy presentes en las publicaciones elegidas,

tales como: compromiso con la tarea, cohesión grupal, rendimiento acadé-

mico y motivación. la presencia y unión de estos cuatros aspectos en

muchas de las publicaciones elegidas nos ayudan a conocer y desarrollar

las ventajas que tiene trabajar con gamificación en el aula.

compromiso con la tarea: el compromiso de los alumnos con las

tareas educativas que deben realizar tienen una estrecha relación con la

motivación con la que la realicen (Bhatnagar, 2020). autores como

Castillo y Gálvez (2019) afirman que gracias a trabajar con proyectos

gamificados en el aula los estudiantes responden de forma natural a com-

pletar las tareas propuestas y avanzar en el trabajo de forma autónoma.

relacionado con la participación, Chiriac (2021) sostiene que la partici-

pación en las actividades por parte de los alumnos aumenta cuando se

presentan proyectos de forma gamificada. el compromiso grupal aumen-

ta, como afirma díez et al. (2017), de forma conjunta, se puede observar

un aumento de implicación grupal con la tarea al trabajar con activida-

des gamificadas. 
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existen elementos presentes en la gamificación que ayudan a los alumnos

a implicarse de forma diferente en las tareas. elementos como: los puntos

de juego, los niveles o incluso las insignias conseguidas aumentan la posi-

bilidad de que los alumnos se impliquen de forma personal en la tarea que

están realizando (Gil y Prieto, 2019). en el mismo sentido, oliva (2016),

afirma que estos elementos o «estímulos» ayudan emocionalmente a que

los alumnos se impliquen con la tarea y consigan los objetivos propuestos

anteriormente, aumentando el compromiso con la tarea asignada.

respecto al compromiso grupal con la tarea, Quintero et al. (2018) afirman

que cuando las prácticas gamificadas son grupales, los alumnos asumen

una serie de roles diferentes a la tarea individual, alentados por mantener-

se al día con las actividades a realizar y con el temario que están siguiendo.

así mismo, y siguiendo los datos de Castañeda et al. (2019), la entrega de

tareas con una propuesta gamificada es mayor a tareas no gamificadas,

incrementando casi en un 70 % la involucración del alumnado.

cohesión grupal: Según afirma Gallardo (2018), existen una serie de

elementos presentes en la gamificación que enfocan los objetivos y tareas

hacia un fin común, ayudando a mejorar la cohesión grupal del alumnado.

elementos como la propia competición entre grupos, la clasificación o las

tablas de los resultados benefician que los alumnos interactúen de forma

más continuada con las tareas asignadas. aznar et al. (2017) afirma que la

inmersión de los alumnos en las tareas gamificadas favorece la creación de

experiencias y sentimiento de pertenencia a grupos, desarrollando planos

sociales diferentes a la educación tradicional. a su vez, sostiene que los

alumnos al trabajar en grupo siguiendo tareas gamificadas adquieren

aspectos como: motivación grupal, acompañamiento y actitudes altruistas

en la que ellos mismos son partícipes de ayudas a sus iguales, facilitando

en muchas ocasiones la implicación de todo el grupo en la tarea. en este

sentido, Gallardo (2018) afirma que el aprendizaje cooperativo y las inter-

acciones con los diferentes agentes implicados en la gamificación fomentan

un buen clima de aula, así como mejoras en las relaciones sociales.

Rendimiento académico: según palabras de autores como Gil y

Prieto (2019), la gamificación ayuda a mejorar el rendimiento académi-

co de los alumnos. otros autores como diken y Özbek (2019) afirman que

trabajar con un proyecto educativo gamificado mejora el rendimiento,

siendo posible observar ventajas respecto a la adquisición de conoci-
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mientos, el aumento motivacional y la inteligencia emocional respecto a la

toma de decisiones. Pascuas et at. (2017) sostienen que trabajar con activi-

dades gamificadas facilita un aprendizaje más autónomo, de mayor calidad

además de facilitar la adquisición de competencias y la construcción de

forma cooperativa de conocimientos. Suman, a su vez, que trabajar con

gamificación no asegura un mejor aprendizaje, pero facilita que se desarro-

llen varías áreas personales muy importantes para el alumnado, como pue-

den ser: la autonomía, la toma de decisiones y las competencias persona-

les. del mismo modo, afirman que el compromiso de los estudiantes con la

tarea se ve incrementado gracias a estas áreas, aumentando, como veremos

a continuación, la motivación a la hora de desarrollar el proyecto o tarea

gamificada. 

Motivación: siendo esta la principal premisa para identificar las mejoras

educativas a la hora de trabajar con actividades gamificadas, se debe partir

de varios aspectos importantes para sintetizar la información obtenida en

las publicaciones elegidas. Por ese motivo se va a desglosar en varios apar-

tados como influye trabajar con actividades gamificadas en la motivación

de los alumnos. 

las emociones, según Castillo (2019), juegan un papel muy importante en

el proceso de gamificación del contenido educativo. Sostiene que, al desa -

rrollar tareas o actividades gamificadas los estudiantes experimentan sen-

timientos y emociones favorables para aumentar la implicación y motiva-

ción con la actividad educativa. Pascual et al. (2017) afirman que los logros

y la dificultad para conseguir los objetivos propuestos incrementan la

implicación y la capacidad de emoción sobre la tarea en los alumnos.

respecto al fracaso y el error al trabajar con actividades gamificadas, los

alumnos incrementan su implicación en la tarea de forma más significati-

va que al trabajar con ejercicios de manera tradicional, esto es, según sos-

tiene Castillo (2019) debido al feedback de las aplicaciones donde realizan

las actividades, enfocándose en la repetición inmediata para la consecución

de los objetivos propuestos. este mismo autor afirma que los alumnos que

suelen trabajar con actividades gamificadas tienen más desarrollados

aspectos como: la autoestima, autoconfianza y autorrealización.

una vez identificados los aspectos emocionales implicados en la gamifica-

ción, se sintetiza la relación que tiene la motivación con trabajar con acti-
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vidades gamificadas. Según sostiene vázquez (2016), la motivación es el eje

principal de los sistemas y actividades gamificadas. los alumnos asumen

un rol competitivo y se involucran de manera personal en las actividades

que están desarrollando, aumentando su motivación intrínseca de forma

exponencial. la oportunidad que se les brinda al trabajar con gamificación

es trabajar de manera activa en las tareas educativas que deben desarrollar,

convirtiéndose en parte del proceso, interviniendo y no solo observando

o escuchando como ocurre con otras metodologías, de esta manera, su

motivación de acción se ve incrementada, influyendo en la forma de

actuar futura frente a actividades gamificadas. autores como díez et al.

(2019) explican que la realización de las tareas educativas, deberes y tra-

bajos individuales o grupales son unos de los principales retos motivacio-

nales a los que se enfrentan los docentes en el proceso educativo, siendo

cada vez más difícil atraer al alumnado hacia la realización de estos, pero

que, gracias a trabajar con actividades gamificadas, la implicación y reali-

zación del alumnado se ve incrementada debido al carácter novedoso y

lúdico de la gamificación. Gil y Prieto (2019) afirman que implantar activi-

dades gamificadas se convierte en un importante recurso para reducir la

desmotivación, el aburrimiento y el desinterés por parte del alumnado a

la hora de realizar las actividades planteadas. 

relacionando el interés y la motivación con la gamificación, aznar et al.

(2017) afirman que al implantar tareas gamificadas en el aula, se da a los

alumnos la posibilidad de experimentar y descubrir nuevos elementos edu-

cativos por si solos, aumentando el interés en la participación de activida-

des. el simple hecho de la novedad en el proceso educativo, aumenta la

motivación del alumnado hacia la consecución de objetivos propuestos y,

en este caso, mejora la participación e implicación de los alumnos en la

tarea, favoreciendo el desencadenamiento de la motivación intrínseca en

la tarea. 

Identificados los aspectos positivos de la gamificación en las publicaciones

elegidas y, siguiendo los objetivos elegidos previamente, existen ciertas crí-

ticas hacia el uso de la gamificación en las aulas o aspectos negativos que

pueden observarse tras su uso en el proceso educativo. el ejemplo de crí-

tica hacia el uso prolongado de actividades gamificadas lo mencionan

Balaban et al. (2020), haciendo referencia a que el uso de esta metodología

de forma prolongada puede provocar una práctica engañosa por parte del
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alumnado sobre el aprendizaje y provocar una falta de voluntariedad en

tareas que no han sido gamificadas. afirman que, al prolongar el uso de

gamificación, se aportan demasiadas influencias lúdicas en los estudiantes

pudiendo conducir en un futuro a no tener fuerza de voluntad sin estímu-

los o apoyos gamificados. a su vez, mencionan negativamente el que, en

ocasiones, la gamificación se utiliza únicamente por su factor novedoso y

que no se realiza de la manera adecuada. Siguiendo esta línea, Chu et al.

(2019) hacen referencia a tres conclusiones que se pueden extraer después

de investigar sobre el uso de la gamificación en el aula: 

• Motivación: en los primeros usos de actividades gamificadas en el

aula se puede ver incrementada la motivación intrínseca del alum-

nado, pero, con el paso del tiempo y del uso de elementos gamifica-

dos, los alumnos ven disminuida la motivación. esta casuística

puede llegar a afectar a otros aspectos como son la realización de

tareas no gamificadas, encontrando rechazo a la hora de realizarlas

o el tiempo que se debe dedicar a actividades de aula, encontrando

el tiempo de trabajo excesivo al no tener la recompensa que se

encontraba con las primeras actividades gamificadas.

• calificaciones finales: en este aspecto se hace mención a que, en

las primeras ocasiones, las calificaciones del alumnado que trabaja

con actividades gamificadas se ve incrementada, pero, que, con el

paso del tiempo y las evaluaciones, el aumento de notas disminuye

incluso por debajo de los valores iniciales.

• Efectos negativos: uno de los aspectos más importantes que

tiene la gamificación sobre el alumnado son las recompensas que

reciben una vez finalizadas la actividad, ya sea en forma de meda-

lla, logro, trofeo o puntos de aplicación. en este sentido, después de

un uso prolongado de este tipo de actividades y recompensas, el

alumnado espera una recompensa al realizar cualquier tarea o acti-

vidad, encontrando anti producente el hecho de realizar una activi-

dad y al finalizarla, no recibir feed back o recompensa desde la apli-

cación. 

autores como erturan y yakut (2020) en su investigación, afirman que la

prolongación del uso de actividades gamificadas en el aula puede llegar a

tener efectos negativos en el alumno y en el grupo de trabajo. Sostienen,
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que, en unas primeras ocasiones, trabajar con actividades gamificadas

aumenta la implicación y diversión del alumnado a la hora de realizar las

tareas, pero, que, después de un determinado tiempo, la implicación y la

diversión disminuye llegando a causar problemas para desarrollar una

motivación intrínseca en el alumnado. 

Para concluir la síntesis de las publicaciones, Gallardo (2018) hace referen-

cia al equilibrio que se debe encontrar en el proceso educativo. uno de los

mayores retos que tiene la sociedad actualmente es dotar de herramientas

y metodologías al docente para atraer al alumnado. la gamificación utili-

zada de la manera adecuada aporta facilidades y elementos novedosos y

favorables tanto para el docente como para el alumnado, pero debe de ser

el propio docente y su trabajo gamificado el responsable de usarlo de la

manera adecuada para no convertirlo en una metodología negativa a largo

plazo. en ese sentido, Gil y Prieto (2019) declaran que el mundo del video-

juego y de la informática está muy presente en el alumnado actual, tenien-

do conocimientos y destrezas adquiridas personalmente fuera del ámbito

escolar, lo que dificulta en ocasiones que la gamificación sea un proceso

innovador para ellos, pudiendo dificultar la tarea del docente sin encontrar

resultados óptimos en el proceso educativo.

Siguiendo las palabras de oliva (2016), los dispositivos electrónicos, las

herramientas tecnológicas y las metodologías como la gamificación, son

elementos que se deben aprovechar para desarrollar en el alumnado dife-

rentes procesos de aprendizaje, partiendo de esta idea, la gamificación

debe aportar experiencias positivas, habilidades cognitivas y destrezas per-

sonales favorables en el proceso educativo, intentando encontrar un equi-

librio entre el uso de esta metodología con el proceso tradicional. 

4. concLuSIonES

No se puede negar que vivimos en una sociedad cambiante, necesaria de

estímulos constantes, cambios, mejoras y en continuo avance. estas mis-

mas características se pueden asemejar a la educación y las necesidades del

alumnado para enfrentarse al proceso educativo, en el que cada vez más

están presentes metodologías que implican al alumno de una forma nove-

dosa, lúdica y activa. 
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Como se ha podido comprobar, la gamificación cumple con aquellos requi-

sitos, exigencias, solicitudes y elementos que la convierten en una metodo-

logía idónea para desarrollar en el ámbito educativo, teniendo que tener en

cuenta ciertos aspectos que pueden provocar que su uso no sea todo lo

beneficioso posible para el alumnado. 

en líneas generales, la revisión aporta información sobre los objetivos

seleccionados anteriormente: «conocer la repercusión que tienen las

experiencias educativas gamificadas en la motivación» e «identificar qué

aspectos motivacionales influyen en el uso de dinámicas grupales gami-

ficadas». 

Para la elección de las publicaciones, se han seleccionado una serie de cri-

terios, respondiendo a la información aportada en el marco teórico, tales

como: influencia de las emociones en la gamificación, influencia de la

gamificación sobre la motivación del alumnado o, qué aspectos motivacio-

nales están implicados en el desarrollo de las actividades gamificadas. una

vez identificados los objetivos y seleccionados los criterios se pueden afir-

mar varias ideas en relación a la gamificación y la motivación:

• trabajar con elementos y actividades gamificadas en el aula favore-

ce la implicación, motivación e integración del alumnado, siempre

y cuando se utilice de forma gradual, controlada y planificada. un

mal uso de los elementos gamificados puede ocasionar más aspec-

tos negativos que positivos en el ámbito educativo.

• la gamificación y las actividades gamificadas llevan poco tiempo

entre las metodologías utilizadas en el aula, pero, cada vez con más

frecuencia, se utiliza como una metodología innovadora que inten-

ta revertir los procesos monótonos, repetitivos y carentes de moti-

vación para el alumnado. Se cree, que, si se utiliza de la forma ade-

cuada, puede ser una metodología que aporte elementos positivos y

significativos para su uso en el proceso educativo.

• en una sociedad cada vez más tecnológica e informatizada, la gami-

ficación se presenta como una metodología innovadora, apoyada en

elementos tecnológicos atractivos para el alumnado, creando la

oportunidad de que los alumnos se impliquen en las tareas y activi-

dades de forma dinámica y autónoma. 
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Gracias a la revisión se ha obtenido información en relación a la motivación

y la gamificación, pero, se tiene constancia de que las publicaciones elegi-

das y los criterios seleccionados pueden sesgar u delimitar la revisión,

entendiendo que existen líneas futuras de investigación seleccionando otros

criterios, publicaciones o bases de datos. relacionado a futuras líneas de

investigación o posibles ampliaciones de información, el rendimiento aca-

démico a medio y largo plazo puede ser objeto de estudio, así como la iden-

tificación y descomposición de las emociones presentes en el proceso gami-

ficado y su afectación en el alumnado. 

la motivación es el aspecto más recompensado al trabajar con actividades

gamificadas, teniendo influencia sobre el alumnado a lo largo del proceso

educativo, siempre y cuando se realice de la forma indicada. en este senti-

do y para finalizar, la gamificación y las actividades gamificadas constitu-

yen un recurso educativo que engloba diferentes aspectos y elementos

beneficiosos tanto para el alumnado como para el proceso educativo, está

en mano de todos los docentes utilizarla de la forma adecuada para conver-

tirla en un recurso idílico para trabajar en el aula.
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LIBROS

Técnicas de estudio 

para adolescentes desde 

la neuroeducación

Caballero, M. (2023).

PiráMide. 192 Págs.

esta obra es el primer volumen de
una trilogía de manuales prácticos
sobre estrategias de aprendizaje
para adolescentes, concretamente
alumnado de eso. es una herra-
mienta sencilla y eficaz para cono-
cer y gestionar los propios proce-
sos de aprendizaje.

este primer manual se centra en
«ordena tus ideas, ordena tu
Cerebro», su objetivo es desglosar
los elementos fundamentales para
el aprendizaje efectivo. esta pro-
puesta comienza con el conoci-
miento de la anatomía cerebral, de
forma clara y concisa y la impor-
tancia de las funciones ejecutivas,

necesarias para lograr el éxito en

cada una de nuestras acciones.

este punto nos invita a considerar

el potencial de nuestro cerebro

como algo en constante crecimien-

to. Por esta razón, el libro tiene

como objetivo establecer un punto

de partida en el conocimiento de

cada habilidad esencial y conocer

herramientas para su desarrollo,

como base para el éxito, tanto en el

ámbito educativo como en otros

aspectos de la vida. 

en la primera parte del libro desta-

ca la importancia de la flexibilidad,

que marca la diferencia entre una

mentalidad fija y una mentalidad

de crecimiento. la perseverancia,

necesaria en cualquier tarea y, por

último, la motivación, como un

deseo profundo que impulsa a la

acción. 

después de abordar estas ideas, se

adentra en la organización, que da

título a este volumen, aquí el lector

encuentra consejos valiosos sobre

cómo organizar materiales y agen-

das, herramientas esenciales para

alcanzar los objetivos que cada

individuo se propone.

a continuación, después de explo-

rar estos puntos se aborda de toma

de decisiones de manera práctica,
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con ejemplos como la copia como

herramienta efectiva de aprendiza-

je. además, se enfatiza el valor de

la responsabilidad en el proceso de

aprendizaje. esto no solo promue-

ve una actitud proactiva, sino que

también fomenta la autodisciplina

y la toma de decisiones meditadas.

seguidamente destaca la impor-

tancia de la atención en cualquier

proceso de aprendizaje. los lecto-

res obtienen consejos y estrategias

para mantenerse concentrados en

sus estudios.

Posteriormente, el volumen se

adentra en la comunicación, resal-

tando el poder de las palabras y la

importancia de la comunicación

asertiva para expresar pensamien-

tos e ideas con claridad. se aborda

también el pensamiento y la me -

moria de trabajo, fundamentales

para la resolución de problemas y

toma de decisiones, y finalmente la

importancia de la planificación de

las metas en nuestra mente.

Finalmente se cierra el libro con la

propuesta de un interesante traba-

jo de reflexión.

Cabe destacar que cada capítulo

cuenta con material audiovisual a

través de códigos bidi y cuestio-

nes a rellenar por el lector, no

solo relacionadas con lo leído,

también de autoconocimiento,

como herramienta para valorar
las propias capacidades y reforzar
los puntos débiles que encuentra,
ya que somos flexibles y nuestro
cerebro no es un músculo rígido e
inamovible. este formato añade
una dimensión práctica, innova-
dora y atractiva a la experiencia
de aprendizaje, lo que hace que el
proceso de aprendizaje sea más
interactivo y atractivo. Virginia
Núñez Ossorio.

Atlas de IA. Poder, política

y costes planetarios de la

inteligencia artificial

CrawFord, K. (2023).

Ned. 444 Págs.

a principios del siglo xx, un caba-
llo alemán conquistó europa. el
inteligente Hans, como se le cono-
cía, era capaz de realizar todo tipo
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de trucos que antes solo podían
hacer los humanos. Podía sumar y
restar números, decir la hora y leer
un calendario, incluso deletrear
palabras y frases, todo ello mar-
cando la respuesta con una pezu-
ña. «a» era un golpecito; «b» eran
dos; 2+3 eran cinco. Fue una sen-
sación internacional y la prueba,
según muchos, de que se podía
enseñar a razonar a los animales
tan bien como a los humanos.

el problema era que Hans no hacía
realmente ninguna de estas cosas.
Como descubrieron más tarde los
investigadores, el caballo había
aprendido a dar la respuesta
correcta observando los cambios
en la postura, la respiración y las
expresiones faciales de sus interlo-
cutores. si el interrogador se aleja-
ba demasiado, Hans perdía sus
habilidades. su inteligencia era
sólo una ilusión.

esta historia sirve de advertencia a
los investigadores de ia a la hora
de evaluar las capacidades de sus
algoritmos. Un sistema no siempre
es tan inteligente como parece.
Hay que medirlo bien.

Nuestra autora da la vuelta a esta
moraleja. el problema, escribe,
está en la forma en que la gente
define los logros de Hans: «Hans
ya realizaba notables proezas de
comunicación entre especies,

actuaciones en público y una
paciencia considerable, pero no se
reconocían como inteligencia».

así comienza Crawford su explora-
ción de la historia de la inteligen-
cia artificial y su impacto en nues-
tro mundo físico. Cada capítulo
trata de ampliar nuestra compren-
sión de la tecnología desvelando
hasta qué punto la hemos visto y
definido de forma limitada.

Para ello, Crawford nos lleva de
viaje por todo el mundo, desde las
minas de las que se extraen los ele-
mentos de tierras raras utilizados
en la fabricación de ordenadores
hasta los centros de distribución
de amazon, donde se han mecani-
zado cuerpos humanos en la bús-
queda incesante de crecimiento y
beneficios por parte de la empresa.
en el primer capítulo, relata cómo
condujo una furgoneta desde el
corazón de silicon Valley hasta
una minúscula comunidad minera
en el valle Clayton de Nevada. allí
investiga las destructivas prácticas
medioambientales necesarias para
obtener el litio que alimenta los
ordenadores del mundo. es una
ilustración contundente de lo cerca
que están estos dos lugares en el
espacio físico y, sin embargo, lo
mucho que los separa la riqueza.

al basar su análisis en este tipo de
investigaciones físicas, Crawford
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se deshace del eufemismo de que

la inteligencia artificial es simple-

mente un software eficiente que

funciona en «la nube» y hace que

sea imposible seguir hablando de

la tecnología puramente en abs-

tracto.

en el capítulo cuatro, por ejemplo,

Crawford nos lleva de nuevo de

viaje, esta vez a través del tiempo y

no del espacio. Para explicar la his-

toria de la obsesión de este campo

por la clasificación, visita el Museo

Penn de Filadelfia, donde contem-

pla filas y filas de cráneos humanos.

los cráneos fueron recogidos por

samuel Morton, un craneólogo

estadounidense del siglo xix, que

creía posible dividirlos «objetiva-

mente» por sus medidas físicas en

las cinco «razas» del mundo: afri-

cana, nativa americana, caucásica,

malaya y mongola. Crawford esta-

blece paralelismos entre el trabajo

de Morton y los modernos siste-

mas de ia que siguen clasificando

el mundo en categorías fijas.

según ella, estas clasificaciones

distan mucho de ser objetivas.

imponen un orden social, naturali-

zan las jerarquías y magnifican las

desigualdades. desde este punto

de vista, la ia ya no puede conside-

rarse una tecnología objetiva o

neutral.

en sus 20 años de carrera, Craw -

ford se ha enfrentado a las conse-

cuencias en el mundo real de los

sistemas de datos a gran escala, el

aprendizaje automático y la inteli-

gencia artificial. 

la autora es una especie de outsi-

der (su formación no es en infor-

mática ni en inteligencia artificial,

y es músico, además de académi-

ca), que ha encontrado su camino

dentro, hasta el punto de ser inves-

tigadora principal en Microsoft

research, y cofundadora y directo-

ra del ai Now institute de la

Universidad de Nueva York. Por

consiguiente, su punto de vista

sobre la inteligencia artificial no es

el del informático, ni el del espe-

cialista en la materia, y su visión de

la inteligencia artificial está expre-

sada con bastante claridad.

la comprensión de Crawford de

las tecnologías de aprendizaje

automático es admirablemente

sólida, pero un análisis más com-

pleto de la función de la ia es peri-

férico a sus análisis políticos y

medioambientales. Como estudio

exhaustivo y mordaz de lo que los

ciudadanos informados del siglo

xxi deberían saber, atlas de la ia

es un punto de partida inestima-

ble, una guía para cuestiones

interdisciplinares apremiantes y

una llamada a tomar conciencia
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de los cambios necesarios y posi-
bles. José Luis Guzón Nestar.

Identidades complejas. En

el orden nuevo de la multi-

culturalidad y el género 

gaViláN, J. (2021).

oCtaedro. 150 Págs.

el libro comienza citando una
anécdota de Zygmunt bauman a
propósito de una ceremonia en
que le nombraban doctor honoris

causa. la verdad es que citar en la
introducción a este grande de la
sociología nos da una idea de cómo
su metáfora más viva, la «liqui-
dez», se está verificando en mu -
chos campos de la realidad, entre
ellos el de la identidad.

este libro pretende mostrarnos
algo que es muy evidente, pero las
cosas hay que pensarlas, reflexio-

narlas y tematizarlas. esta es una

de las grandes ayudas que nos

presta esta obra. 

afirma el autor en la introducción

que «posiblemente, uno de los

cambios más radicales que se han

producido en las últimas décadas

consista en que la identidad no se

fije de una forma indeleble, que no

exista un origen estable y definiti-

vo de la identidad, sino que se

establezca con los restos de un

naufragio, que sean los propios

individuos los que la tengan que

negociar, recortar, escoger, cons-

truir. la situación en la que nos

encontramos nos impide conser-

var una identidad fija desde el

nacimiento hasta la tumba. el

individuo se pierde en un sinfín de

relaciones. la identidad surge a

través de una amalgama de ele-

mentos que, en muchos casos, son

de desecho. es como una tarea de

bricolaje en la que se ha de impro-

visar con frecuencia, como si se

afanara en una labor de patch-

work» (p. 10).

la obra consta de una introduc-

ción y tres partes. en la primera

parte (cuatro capítulos), se abor-

dan los asuntos relacionados con

el mundo globalizado, las migra-

ciones, el desorden de las ciuda-

des, el efecto del trabajo y su rela-

ción siempre con la modificación,
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el cambio, la transformación de las

identidades. en la segunda (dos

capítulos), se aborda lo relativo

con la crisis del modelo familiar y

el desplazamiento del sistema de

ordenación del sexo y el género.

Finalmente, la tercera parte, más

breve, nos proporciona un buen

resumen de toda la obra, con el

capítulo séptimo, que lleva por

título «las identidades complejas

y el sujeto nómada».

de nuevo dos términos nos ayu-

dan a comprender la profundidad

de los términos; por un lado,

«identidades complejas», y, por

otro, el «nomadismo» del indivi-

duo. Creo que se trata de una

buena aproximación a nuestra

realidad actual.

su autor es Juan gavilán Macías

(antequera, 1962), filósofo, que ha

desarrollado su vida intelectual

como catedrático de Filosofía y

colaborador de investigación en el

área de lingüística de la Uni -

versidad de Málaga y profesor de

antropología en la Universidad de

educación a distancia en Málaga.

entre sus publicaciones podemos

señalar: El olvido del logos; El

legado de Ortega; De los límites

de la razón a la razón de los lími-

tes; Lenguaje y creación (2008);

Las raíces cerebrales del procesa-

miento lingüístico; El laberinto de

la hominización (2010): el origen

del lenguaje en el proceso de for-

mación de la mente; Cerebro,

mente y conciencia: mecanismos

cerebrales de la identidad perso-

nal (2012); Infancia y transexua-

lidad (2016); La transexualidad

en el mundo mágico de la Sirenita,

y Joyce, Proust, Kafka: En el abis-

mo de la creación.

terminamos con una cita que

abunda en la tesis principal del

libro: «la identidad individual no

puede representarse en un proyec-

to vital uniforme que se mantenga

en bloque durante toda la vida. la

lógica interna del devenir impone

la necesidad de acomodarse de una

forma continua al cambio. la vida

humana, por naturaleza, es abier-

ta, no está dada ni hecha en nin-

gún momento del tiempo. el pro-

ceso de la vida no se cierra. la

identidad humana siempre se está

construyendo y reconstruyendo»

(p. 143).

Un libro que vale la pena leer a

todos los educadores y maestros

que trabajan con niños, adolescen-

tes y jóvenes, en esas etapas donde

se va fraguando en parte la identi-

dad, que, no obstante, no deja de

devenir hasta las etapas adultas.

José Luis Guzón Nestar.
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El hombre que salvó 

a Primo Levi 

CrePPi, C. (2023).

CrítiCa. 398 Págs.

la obra de Carlo greppi, cuyo títu-
lo original es Un uomo di poche

parole. Storia di Lorenzo, che

salvò Primo trata de reconstruir la
historia de lorenzo Perrone, un
albañil piamontés que trabajó
como voluntario en auschwitz y
cuya solidaridad genuina permite
al lector, en unos tiempos que
quizá no son favorables a ello,
recuperar la confianza en el ser
humano. se trata de «una historia
sobre seres humanos: sobre su
mezquindad, ante todo, pero tam-
bién sobre su coraje, su impruden-
cia, su capacidad de ser maravillo-
sos, aunque también terribles».

los dos protagonistas de esta his-
toria no tienen en común más que
su condición humana: Primo era

un químico burgués, lorenzo era
un albañil casi analfabeto; el pri-
mero era judío, el segundo no; Pri -
mo –como esclavo en ausch witz –
podía morir en cualquier mo mento
si no desarrollaba el ingenio en
cada minuto, lorenzo –como tra-
bajador voluntario– podía vivir si
no se metía en líos. sin embargo,
en esta historia la otredad no se
impone –a pesar de que es más
evidente la tentación del bien
hacia aquellas personas que nos
parecen más prójimas–, por el
contrario, lorenzo miró a Primo,
tal y como recuerda david gross -
man, «como se mira a un ser
humano» y «se negó a ignorar su
humanidad, a colaborar con quie-
nes querían borrarla». Y esto es lo
que en último término salvó a
Primo, además del plato de sopa
que le llevaba a diario para compen-
sar su desnutrición, la esperanza de
que todavía había un mundo justo
por el que merecía la pena vivir. 

la vida de lorenzo no fue fácil
antes de auschwitz (ni tampoco
durante o después). sirva de ejem-
plo el pasaje en el que se relata
como en los años treinta atravesa-
ba el puerto de montaña Colle
delle Finestre rumbo a Francia
para trabajar ilegalmente, «con la
cabeza gacha, ahorrando energía
para el trabajo que le esperaba al
otro lado de la línea trazada por los
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seres humanos sobre un mapa». a

pesar de ello, o quizá precisamente

por eso, por haber formado parte

de «los abandonados del mundo»

no fue capaz de normalizar la vio-

lencia brutal y sistemática del fas-

cismo que estaba desmantelando

al ser humano y dividiendo el

mundo en el del nosotros y el de

todos los demás, que debían estar

a su servicio o ser exterminados.

también podría haberse situado

del lado del privilegio que, por de -

finición, defiende y protege al pri -

vilegio, pero decidió ayudar a otros

hombres por puro altruismo. 

Cuando lorenzo y otros italianos

fueron a trabajar a auschwitz sa -

bían que allí se encontraba el ma -

yor campo de concentración de

alemania, pero no se sabía que

aquel lugar era una fábrica de

muerte y que su función pasaría

por construir algo que formaba

parte de la máquina del extermi-

nio. Una vez allí, implicado en la

aniquilación, y bajo una historia

compleja y contradictoria de auxi-

lio y condena, su objetivo fue abrir

algo de luz en la oscuridad y salvar

ilegalmente a Primo y algunas per-

sonas más. 

se ha comenzado describiendo

esta historia como una narrativa

de solidaridad auténtica, y es que

lorenzo en ningún momento se

preocupó de recibir nada a cambio

y menos aún de impresionar a

nadie con sus acciones –para él era

impensable que se debiera hacer el

bien por una recompensa –, única-

mente se preocupó por hacer lo

que pudo y ayudar a quien lo nece-

sitaba en ese momento, como una

obligación moral, aun arriesgando

su propia vida. 

tras la liberación de auschwitz se

restableció el orden del mundo.

Primo recuperó el sentimiento de

humanidad y encontró sentido a

su existencia a través de la palabra,

de la experiencia de comprender y

ser comprendido, de poder contar

para dar testimonio y liberarse de

la angustia. sin embargo, lorenzo

ya no encontraba sentido a este

mundo, al que tenía miedo, y en el

que él no había pedido nacer, una

vez que perdió su misión de ayudar

y de hacer algo bueno. además,

pesaría sobre lorenzo la culpa de

no poder haber ayudado a todos y

vencer a la muerte; el remordi-

miento, la vergüenza y el dolor por

culpas que él no había cometido.

esta vergüenza del mundo, junto

con el alcohol y dormir al aire

libre, hizo imparable su deseo de

salir del mundo, y finalmente

murió por una tuberculosis. 

Como dijo saleri, «lorenzo es el

bien que existe, el bien que existe,
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pero no vence» y gracias a Primo
levi hemos podido conocer esta
parte de la historia del Holocausto
que ya no será desconocida, anóni-
ma ni olvidada. María Naranjo
Crespo.

Emocional. Cómo los 

sentimientos moldean

nuestros pensamientos 

MlodiNow, l. (2023).

CítiCa. 296 Págs.

leonard Mlodinow es doctor en
Física, guionista de series como
star trek y autor de varios libros
de corte científico, siempre centra-
dos en sus dos grandes pasiones: la
física y la matemática. sin embar-
go, su último lanzamiento supone
una desviación radical sobre sus
anteriores obras. así, deja a un
lado el fascinante mundo de los
números para adentrarse de lleno

en otro, si cabe aún, más fascinan-

te y misterioso: las emociones.

Mas no se trata de un intrusismo

injustificado de una rama de cono-

cimiento a otra, como hizo richard

dawkings (científico, divulgador y

escritor) cuando se adentró de

manera ciertamente atropellada

en cuestiones filosóficas. Mlodinov

es perfectamente consciente del

reto que supone hablar de la cien-

cia de la mente y lo hace con un

rigor y una sencillez al alcance solo

de alguien con una vasta experien-

cia en la redacción de libros cientí-

fico-divulgativos como es él.

esta claridad en la narración, hace

posible la lectura a un amplio aba-

nico de lectores, desde los que

poseen un conocimiento previo de

la terminología y los conceptos,

hasta aquellos que se adentran

con total desconocimiento. No en

vano, el libro tiene una vocación

universal y no pretende quedarse

en el ámbito académico, sino reso-

nar en la sociedad para, en última

instancia, mejorarla.

el libro, consta de tres partes bien

definidas que sumadas no alcan-

zan las trescientas páginas. a lo

largo de estas partes, el autor nos

habla sobre qué es la emoción y la

intrincada e íntima unión entre lo

que sentimos y los que pensamos.
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así, se expone el modelo darwinia-

no de la emoción como un modelo

ya superado en el que las emocio-

nes, no serían más que un método

inferior de analizar la información

comparado con el intelecto racio-

nal y, por tanto, tan solo un vesti-

gio inservible e incluso perjudicial

para el hombre racional.

Frente a esta visión, se revindica el

sentir como algo igual de impor-

tante que el pensar y, de hecho,

inseparable. «seríamos por com-

pleto disfuncionales si no pudiéra-

mos sentir» afirma el autor. las

emociones nos ayudan a distinguir

el significado de las circunstancias

a las que nos enfrentamos. sobre

todo, en situaciones complejas,

ambiguas y donde la toma de deci-

siones ha de ser rápida. Funcionan

como una brújula interna que nos

ayuda a dilucidar qué rumbo

deben tomar nuestras decisiones.

Pensar bajo diversos estados emo -

cionales, influye en la deriva que

toman los pensamientos que

hacemos de las cosas. así, por

ejemplo, si un sujeto ansioso ana-

liza una situación, es más proba-

ble que este llegue a conclusiones

más pesimistas de lo normal. esto

es ventajoso ya que así, el cerebro

se protege de tomar decisiones

equivocas ante situaciones ame-

nazantes.

No solo las emociones afectan al

pensamiento, la relación mente-

cuerpo es casi igual de importante.

se habla del afecto base como un

termómetro corporal que da cuen-

ta del estado físico en el que nos

encontramos y que afecta a la emo-

ción y viceversa. 

en la última parte, Mlodinov se

vuelve hacia nosotros, sus lectores,

para explicarnos la importancia de

conocer nuestro perfil emocional y

de gestionar nuestras emociones

para impedir que nos desborden.

Para ello cree fundamental el com-

partir nuestro estado emocional con

gente cercana. también comenta

el papel fundamental de la emo-

ción a la hora de conectar con los

demás, pues permite generar vín-

culos más fuertes y ejercer roles

como el liderazgo con éxito. las

emociones se contagian, de modo

que nuestro estado emocional de -

pende en gran medida del estado

de las personas cercanas a noso tros.

No obstante, también tiene claro

que dejarse llevar únicamente por

emociones es peligroso pues estas,

sin un acompañamiento del pensa-

miento lógico, pueden llevarnos a

distorsionar la realidad y por tanto

tomar decisiones erróneas. 

Con todo, se trata de un libro de lec-

tura ligera que no solo nos acerca al

mundo de las emociones, sino que
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hace un llamamiento a tenerlas en
cuenta en nuestro día a día para así,
vivir en armonía con nosotros y con
los que nos rodean, aprendiendo a
ser empáticos y conscientes de lo
que sentimos, por qué lo hacemos y
de qué manera lo externalizamos.
todo ello acompañado por una
toma de decisiones racional, sin por
ello dejar de lado la emoción. Juan
Velado.

Aprendizaje informal 

en redes. Twitter y las

#charlas educativas

MosqUera geNde, i. (2023).

oCtaedro. 160 Págs.

este libro de ingrid Mosquera, de
apenas 130 páginas, es una investi-
gación que muestra las oportuni-
dades que nos puede aportar el
aprendizaje informal en el ámbito

educativo a través de las redes, es -

pecialmente twitter.

los que nos dedicamos a la ense-

ñanza, desde finales del siglo pasa-

do hemos tenido que ir adaptando

nuestra labor docente a las tecnolo-

gías de la información y comunica-

ción educativa, en un proceso verti-

ginoso. Hoy las redes sociales están

teniendo un impacto espectacular

en todos los ámbitos de la vida so -

ciocultural y económica, que en el en

el caso de twitter se inicia hace poco

más de quince años. también el

ámbito educativo se encuentra in -

 flui do por los mensajes, memes, fake

news, que se transmiten a través de

estas redes. es necesario no obstan-

te sincronizar este ritmo, con este

otro más pausado de la educación.

el docente no puede vivir al margen

de las redes sociales educativas. el

futuro de la educación es incierto, pe -

ro el desarrollo profesional y la evo-

lución de los centros educativos esta-

rá cada vez más unido a dichas redes.

ingrid propone desde el conecti-

vismo unas Charlas educativas

que organicen el conocimiento

dando valor al aprendizaje formal,

no formal e informal del que parti-

cipan. defiende que el desarrollo

profesional docente tiene que estar

unido a la tecnología, atender a la

evaluación, la diversidad y en cada
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nivel educativo. se trataría de una

educación colaborativa, participati-

va, basada en el uso de las redes, ini-

cialmente gratuita, abierta a la parti-

cipación de todos y no únicamente

vinculada a los contextos académi-

cos. se trata, como en el caso de

twitter, de grupos de personas con

afinidades comunes entorno a un

tema que pueden tener edades y

niveles académicos dispares en los

que puede haber líderes de opinión

o influencers, con un liderazgo

democrático, horizontal o informal.

desde este modelo formativo en las

redes sociales, podrían clasificarse

los docentes como: meros consumi-

dores de información; distribuido-

res de información, que guardan

la información y a su vez la difun-

den; colaboradores individuales,

que comparten contenidos propios

en redes y participan, y los conecto-

res vocacionales, que crean conte-

nido, difunden contenido, crean

comunidad y difunden contenidos

frecuentemente.

el libro se divide en tres grandes

bloques que van de lo más general

a lo más particular. el primero se

centra en definir qué es el aprendi-

zaje informal y sus tipos, el no

formal y el informal; cómo se rela-

ciona con las redes sociales y qué

posibilidades ofrece para el desa -

rrollo profesional docente. 

Con el auge de las redes sociales, el

aprendizaje en línea, los espacios

virtuales de aprendizaje, los recur-

sos educativos en abierto o los

entornos personales de aprendi-

zaje, las líneas divisorias entre el

aprendizaje formal, no formal e

informal se difuminan, mostrando

un continuo en el que los aprendi-

zajes tienen características de las

tres modalidades clásicas. inves -

tigaciones recientes vienen a con-

cluir que el aprendizaje informal

representa entre el 80% y el 90%

del nuestro aprendizaje continuo a

lo largo de la vida. dicho aprendi-

zaje en el caso de las redes, estaría

ligado a la práctica y la experien-

cia, de carácter horizontal y demo-

crático implícito, aunque presenta

importantes dificultades a la hora

de medir sus resultados.

en tiempos de ocio y tiempo libre,

los profesionales educativos com-

parten en las redes, sus experien-

cias de aula de forma conjunta y

colaborativa. Podemos formarnos

a través de las redes sociales e

incluso obtener un certificado,

como es el caso del curso de aten-

ción a la diversidad, en el que se

ofrece un certificado por escuchar

las charlas que lo componen.

el segundo bloque, más específico,

pone el foco en la red social

twitter, revisando lo que dice la
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literatura acerca de las ventajas e

inconvenientes de su uso con fines

educativos. además, se analizan

dos hashtags muy populares en

esta red, como es el del #claus-

trovirtual y el de las #Charlas -

Educativas, lo cual permite

conocer las opiniones de algunos

docentes sobre su repercusión y su

alcance. en esta red nos encontra-

mos comunidades en diversas

capas comunicativas que van de lo

más general a lo más particular

con perfiles y mensajes directos.

el último bloque está dedicado al

proyecto de las #Charlaseducativas,

describiéndolo y repasando todas

las iniciativas que lo componen

desde hace ya más de tres años, al

tiempo que se examina una selec-

ción de tuits que se han publicado

en referencia a esta propuesta edu-

cativa. a lo largo de la obra la auto-

ra va descubriendo como medir y

evaluar el aprendizaje informal

presente en el proyecto. las pro-

puestas más comunes son las de

autoevaluación, coevaluación,

validación o certificación, nor-

malmente a través de cuestiona-

rios estandarizados on-line o la

entrega de tabajos. la formación

del profesorado necesita de un

aprendizaje abierto, colaborativo

y de igual a igual construido en

red entre todos. en el capítulo

aparecen múltiples capturas de

pantalla de perfiles de educadores

y de las charlas educativas.

aunque estas charlas son de carác-

ter informal, tienen una parte

estructurada, con unos horarios y

una progresión de contenidos en el

tiempo, con un calendario, al que

se unen unas jornadas presencia-

les. se crea un espacio de aprendi-

zaje estable, pero voluntario, flexi-

ble, práctico y horizontal. es un

proyecto colaborativo que da gran

importancia a la interacción entre

iguales. No es solo un hashtag,

sino, una comunidad de aprendi-

zaje horizontal, en la que el cono-

cimiento se construye de forma

con junta e interactiva. Podría apro -

 ximarse a una comunidad cola-

borativa de autoformación, que

podría constituir un ejemplo prác-

tico de activismo docente.

la lista de referencias es amplia, y

ofrece una buena selección de tra-

bajos de investigación que permite

al lector interesado profundizar en

los temas tratados.

sin duda es un trabajo actual,

acorde con la evolución que la edu-

cación seguirá en los próximos

años. Como indica la autora no

somos islas, tenemos que trabajar

en red, propone «Un claustro que

no tiene fronteras, que es flexible,

dinámico y abierto a todos y todas

24 horas al día, 365 días al año»

Educación y Futuro, 49 (2023), 211-234
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No existe por tanto una voz que
represente el #claustro virtual, ese
claustro somos todos en red.

Po todo lo anterior, creo que el
libro no defraudará a quienes bus-
quen orientaciones sobre cómo
utilizar twitter como docentes en
su desarrollo profesional o para
su uso educativo directo con los
alumnos. Como provocación e in -
cen tivo para su lectura entresaco
esta afirmación de britt y Paulus:
«se puede llegar a aprender más
en twitter que en una década de
educación formal». Luis Ángel
Velado Guillén.

Cómo meter toda la antigua

Grecia en un ascensor 

PaPaKostas, t. (2023).

Paidós. 280 Págs.

el libro How to Fit All of Ancient

Greece in an Elevator, de theodore

Papakostas, presenta la historia

antigua en forma de diálogo en un

ascensor cerrado entre un arqueó-

logo y una persona que coincida con

él en un momento determinado.

el objetivo del libro es conducir al

lector a través del periodo de la

antigüedad de una forma lúdica,

suelta y extremadamente sencilla.

el autor tenía un objetivo: crear un

mensaje sencillo y reproducir una

conversación que una persona que

no tenga mucho que ver con la his-

toria antigua podría mantener con

un arqueólogo. el autor del libro

sitúa la acción en un ascensor, lo

que se supone que añade humor a

la posición. el libro se divide en 11

capítulos, en los que los interlocu-

tores recorren los siguientes perio-

dos históricos: la edad de Piedra,

la civilización minoica, el periodo

arcaico, el clásico y, por último, el

romano. los temas se centran

principalmente en griegos y roma-

nos. el autor intenta responder de

forma accesible a preguntas que

pueden intrigar a muchos –por

ejemplo, cómo se realizan las exca-

vaciones y qué hallazgos son los

más valiosos o quién fue el primer

arqueólogo–.

Uno de los aspectos más positivos

es, sin duda, la buena edición y la
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colocación de dibujos ilustrativos

aquí y allá, que diversifican el

mensaje.

Cómo meter a toda la antigua

Grecia en un ascensor es un apa-

sionante viaje a través del espacio

y el tiempo, desde la más remota

prehistoria hasta el final de la

antigüedad clásica. todo comien-

za cuando dos desconocidos se

encuentran en un ascensor atrapa-

do. Uno es arqueólogo, el otro no.

Una simple pregunta, «¿a qué se

dedica?», se convierte en el tram-

polín de un diálogo que teje una

historia fascinante.

el no arqueólogo (el ciudadano de

a pie), al principio irónico e indife-

rente, bombardea al arqueólogo

con preguntas. el arqueólogo,

paciente, erudito, encantadora-

mente irreverente y divertido, da

las respuestas. el resultado es un

relato espectacular, hilarantemen-

te divertido y absolutamente

absorbente de la antigua grecia,

desde sus inicios en la prehistoria

hasta su final. Papakostas no solo

responde a las preguntas más fre-

cuentes sobre el campo de la

arqueología, sino que también se

detiene y maravilla ante los gran-

des y pequeños momentos de la

historia de la antigua grecia. ¿qué

llevaba en la maleta una princesa

minoica para viajar a egipto?

¿Cómo desembocó un baile subido

de tono en el nacimiento de la

democracia? ¿Por qué sugirió el

filósofo Heráclito que se abofetea-

ra a Homero?

según Papakostas, la arqueología

y la antigüedad en su conjunto

nos pertenecen a todos. estudiar

arqueología y el mundo antiguo es

una especie de psicoterapia colec-

tiva a través de la cual aprendemos

sobre nosotros mismos. al fin y al

cabo, no somos tan diferentes, nos

dice, tanto si vivimos en la antigua

Micenas como si residimos en el

londres contemporáneo, y hay

muchos tesoros que desenterrar de

nuestra humanidad compartida y

nuestra conexión a través del tiem-

po, por lo que reconectar con la

antigüedad es, sobre todo, reco-

nectar con nosotros mismos.

teodoro Papakostas nació y creció

en salónica (grecia). se licenció en

arqueología por la Universidad de

reading, obtuvo un máster en

arqueología Prehistórica por la

Universidad de Nottingham y

completó su doctorado en arqueo -

logía Clásica en la Universidad

aristó teles de salónica en 2017. Ha

participado en excavaciones en

grecia y el reino Unido y ha traba-

jado en el Museo arqueológico de

salónica y el servicio arqueológico

de Kilkis. Ha conseguido introdu-
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cir la ciencia de la arqueología en

nuestra vida cotidiana y hacer

que nos encante. Con el proyecto

Archaeostoryteller trata de trans-

mitir información arqueológica aña -

diendo elementos de la cultura pop

(fragmentos de películas, música,

etc.) que resulten familiares a su

público, para que las conexiones del

presente con el pa sado sean más

directas y agradables. Archaeosto -

ry teller es un proyecto de arqueolo-

gía pública o comunicación de la

ciencia que discurre en paralelo a

muchos niveles. Co menz ó a través

de las redes so cia les (Instagram,

Facebook, TikTok, YouTube), pero

ahora se ha trasladado a otros for-

matos (libro) y una serie de podcasts.

lo que intento con Archaeostory -

teller es transmitir información

arqueológica válida al destinatario

natural de la ciencia que es el públi-

co en general. la antigüedad nos

pertenece a todos y es bueno que

todos podamos acceder a la infor-

mación adecuada, romper estereo-

tipos y mitos sobre nuestro pasado

y dejar de verlo solo como algo leja-

no e impresionante para acercarlo a

nosotros y, en la medida de lo posi-

ble, amarlo.

según su autor, el libro se dirige a

quienes desean descubrir o redes-

cubrir la antigüedad, ofreciendo

una presentación rápida, fácil y

desenfadada de toda la antigüedad

griega, sin considerar que el lector
deba recordar algo concreto de la
escuela. Nuestra educación e im -
plicación con las ciencias no debe-
ría estar totalmente entrelazada
con la escuela. todos merecemos
la superación personal y el disfrute
de nuestro descubrimiento. así
pues, el libro es una introducción al
mundo de la antigüedad griega y, al
mismo tiempo, responde a las pre-
guntas frecuentes más populares
sobre arqueología: ¿cómo se entie-
rran las ciudades antiguas? ¿Cómo
se datan los hallazgos? ¿Cuál es el
hallazgo más importante? etc. José
Luis Guzón Nestar

La invención del bien y del

mal. Una nueva historia de

la humanidad 

saUer, H. (2023).

Paidós. 446 Págs.
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este libro intenta reconstruir la

historia de nuestra moralidad:

desde la aparición de la coopera-

ción humana hace 5 millones de

años hasta las recientes crisis de

polarización moral. Con conoci-

mientos filosóficos y datos empíri-

cos, el autor explica cómo los pro-

cesos de evolución biológica,

cultural, social e histórica dieron

forma a la gramática moral que

define nuestro presente.

siete capítulos relatan las convul-

siones morales cruciales de la his-

toria de la humanidad. se muestra

cómo están conectados la apari-

ción de la humanidad hace 5 millo-

nes de años, el surgimiento de las

primeras civilizaciones hace 5.000

años o la dinámica del progreso

moral en los últimos 50 años.

Cada vez se recurre más a la moral

para justificar las posiciones en los

debates sociales actuales. Pero,

¿qué es esa moral humana, cómo

surgió como concepto exitoso en la

historia de la humanidad, cuál es

su núcleo universal y cómo se

manifiesta de forma diferente de

una cultura a otra? la exhaustiva

historia cultural de la moral de

sauer, desde los albores de la

humanidad hasta nuestros días,

ofrece una sólida base para los

debates morales de gran actuali-

dad de nuestro tiempo; escrita con

inteligencia y de forma amena, nos
invita a cuestionar nuestras pro-
pias convicciones.

Hanno sauer, nacido en 1983, es
filósofo y enseña ética en la Uni -
versidad de Utrecht. autor de
numerosos ensayos especializados
y varias obras académicas, tam-
bién da conferencias con frecuen-
cia en europa y Norteamérica. 

¿qué nos pasa? de dónde viene ese
tono agresivo e irreconciliable en los
debates políticos, esa insistencia
radical en la actitud, en el posiciona-
miento constante a favor o en contra
de una causa. solo estridencias:
¿dónde han ido a parar los matices
suaves? Hanno sauer ofrece algunas
preguntas y respuestas sorprenden-
tes en este libro que nos ocupa.

Para anticipar una de sus tesis
latentes más importantes: nues-
tros desacuerdos políticos suelen
ser muy superficiales, y bajo esta
superficie hay valores morales uni-
versales muy arraigados que toda
la gente comparte y que podrían
ser la base de un nuevo entendi-
miento. de hecho, resulta franca-
mente conmovedor leer los ejem-
plos de estudios citados por sauer,
en los que la gente se dejaba per-
suadir muy fácilmente mediante
trucos manipuladores para defen-
der una opinión política que en
realidad no compartía.
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a veces basta con cambiar los sig-

nos: si el argumento político lo

presenta el diputado a cuyo parti-

do votas, estás de acuerdo. si lo

hace uno de los otros partidos,

estás en contra. la razón de este

giro irracional reside en nuestra

historia. los seres humanos (des-

nudos y deficientes) hemos apren-

dido a lo largo de milenios que solo

somos capaces de sobrevivir me -

diante la cooperación con los

demás. Un importante pegamento

que mantiene unidos a los grupos

en los que nos organizamos son los

valores y las normas. esto se aplica

desde los pequeños grupos prehis-

tóricos hasta las grandes civiliza-

ciones modernas. Por eso hoy

votamos a los partidos no tanto

por las soluciones que proponen a

los problemas, sino por las identi-

dades de grupo que compartimos.

Hanno sauer emprende un rápido

viaje a través de toda la historia de

la humanidad.

sus explicaciones sobre cómo han

cambiado los valores, las normas y

las prácticas en todo el mundo se

escuchan con oídos atentos. ¿qué

papel han desempeñado la reli-

gión, las influencias medioam-

bientales y la globalización? este

viaje a través de los milenios está

apuntalado por teorías y estudios

de psicología, biología, filosofía,

ética; y aderezado con hechos

impactantes.

al final de este rápido viaje está

nuestro presente en el que todavía

tenemos tareas inaplazables, entre

las cuales la no menos importante

de cumplir la promesa de libertad

e igualdad para todos. irónica -

mente, son precisamente las insti-

tuciones sociales a las que debe-

mos nuestra prosperidad las que

perpetúan las injusticias. Cuanto

más desarrolladas están las socie-

dades modernas, más difícil resul-

ta cambiarlas, más difíciles de

manejar y controlar se vuelven. las

injusticias sociales son más difíci-

les de remediar políticamente, nos

viene a decir sauer. Y ahí es donde

entra en juego el lenguaje. 

de forma equilibrada, sauer aboga

por una mayor suavidad en los de -

bates sobre la cuestión de género,

por ejemplo, pero lo mismo cabría

para tantas otras cuestiones. 

las normas morales están sujetas

a desarrollo. Y esta es probable-

mente la idea más importante de

esta obra: tenemos que revisar

nuestra propia moral una y otra

vez porque los valores morales que

nos unen son más profundos de lo

que creemos, y las divisiones polí-

ticas que nos separan son menos

profundas de lo que pensamos.

José Luis Guzón Nestar.
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Teorías y prácticas 

educativas contemporáneas.

La buena pedagogía

torrUbia balagUé, e. Y
alFoNso sáNCHeZ, J. M.
(2023).

PiráMide. 152 Págs.

es fácil encontrarse en las bibliote-
cas especializadas en el campo
educativo, como es el caso de las
presentes en las facultades de edu-
cación, muy variados manuales de
Pedagogía, teorías de la educación,
didáctica, organización escolar,
entre otros, pero es mucho menos
frecuente que dichos manuales
«prediquen con el ejemplo»,
muestren una exposición de teo -
rías y prácticas educativas desde
un enfoque moderno y didáctico.
Muchos manuales son muy exten-
sos y exhaustivos en el abordaje de
los temas, con una densidad y
amplitud poco compatible con la
amenidad y agilidad que exige el
actual estudiante de magisterio.

los profesores torrubia y alfonso,
fieles al título de su libro ofrecen
una admirable conjunción conco-
mitante de teorías y prácticas edu-
cativas, conectándolas a su vez con
la historia, visión del mundo y del
ser humano que subyacen a las
mismas. el pasado nos permite
entender el presente y enfocar
mejor el futuro. Podría afirmarse
que parten de una visión humanis-
ta y naturalista, en la línea de
Freire, rousseau, Pestalozzi o el
papa Francisco. Como ya reza su
título «la buena pedagogía», la
clave de la educación consiste en
desarrollar de forma natural,
espontánea y armónica las disposi-
ciones más originarias y esenciales
del ser humano, intelectuales,
morales y físicas. en la misma
línea cita el proyecto Scholas

Ocurrentes del papa actual, en el
que asocia los tres lenguajes de la
mente, el corazón y las manos. en
la misma línea el sistema Pre -
ventivo de don bosco nos propone
también como pilares de la educa-
ción la razón, la espiritualidad y el
amor. Un estilo educativo que con-
trarreste el creciente desapego y
falta de interés en muchas aulas.
se hace necesario un ambiente en
que el alumnado se sienta valorado
de forma personal, a gusto y no se
aburra y que a su vez se le exija,
favoreciendo la cultura del esfuer-
zo, la disciplina, el respeto a la
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autoridad y el orden. Para ello

también el profesorado que forma

a futuros educadores ha de ser un

modelo imitable con el que poder

identificarse.

los ocho capítulos de los que se

compone este manual, van profun-

dizando en el origen y desarrollo

de la teoría de la educación, en el

concepto y características que tie-

nen la educación formal, no for-

mal e informal y los escenarios en

que estas se desarrollan, para

enfocarse seguidamente en las pri-

meras teorías de la modernidad

pedagógica y en las teorías y movi-

mientos de renovación pedagógica

como la escuela Nueva, las teorías

autoritarias, las personalistas y las

desescolarizadoras.

en cada capítulo se van entreve-

rando contenidos básicos con

otros «para saber más», así como

veintitantas tablas clarificadoras

que organizan, comparan o catego-

rizan los correspondientes concep-

tos, teorías, autores, experiencias,

definiciones, sistemas educativos o

movimientos pedagógicos.

resulta un texto muy ágil, nada

abigarrado, ameno, que invita a su

lectura e invita a pensar en sus

apartados de «reflexiona», en los

que se muestran casos a resolver y

sugerencias para conseguirlo.

Creo que la variedad de activida-

des a lo largo del texto y en el apar-

tado final del tema denominado

«actividades para la evaluación»

son de especial interés y de gran

ayuda para los profesores que

imparten la asignatura de teorías

de la educación. se trata de resol-

ver casos reales, completar sopas

de letras, responder razonadamen-

te a preguntas sobre el tema, cues-

tionarios de respuesta múltiple o

de verdadero/falso. estas activida-

des tienen apoyo informativo a tra-

vés del uso del teléfono móvil para

acceder a múltiples webs que pro-

ponen a través de códigos qr.

en algunos de los capítulos se

incluyen además unos apartados

para el trabajo en grupo en el que

se piden tres o cuatro trabajos que

parten de situaciones reales como

por ejemplo el bajo porcentaje de

alumnos lectores, para proponer

un plan para el fomento de la lec-

tura en diferentes etapas educati-

vas. Como apoyo a la actividad se

incluyen qr que enlazan a vídeos

sobre proyectos similares realiza-

dos por diversas instituciones edu-

cativas y fundaciones.

las temáticas y formato de estos

trabajos son muy actuales y seguro

de interés para el alumnado de

magisterio. Pongo algunos ejem-

plos: ejercicio, estilo de vida y salud;
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realizar una propuesta para infan -

til como respuesta a un twitter;

medidas para integrar a población

inmigrante, etc.

se trata de un libro que en solo 150

página hace un recorrido por las

principales teorías y prácticas edu-

cativas ofreciendo múltiples recur-

sos y actividades para profundizar

y asimilar tanto los aspectos teóri-

cos como los prácticos.

Nos encontramos con dos pedago-

gos que ofrecen un manual muy di -

dáctico, elaborado para alumnos de

magisterio, que podría ser de indu-

dable interés para otros estudios

dentro del campo de la educación.

Luis Ángel Velado Guillén.

Las hojas del bosques

triViño gUerrero, l. (2023).

ariel. 331 Págs.

lucía triviño, la joven autora de

este interesante libro, nos guía a

tra vés de los bosques del mundo a

ex  plorar nuestra relación con las

arboledas, y desentrañar las ficcio-

nes y realidades que las caracteriza.

esta obra forma parte del proyecto

de divulgación del mundo vegetal y

de la historia ambiental que la

autora comenzó en 2014, llamado

«las hojas del bosque». desde

entonces, lucía colabora en la

radio, a través de podcast y revis-

tas especializadas, además de su

activa presencia en las redes socia-

les, y con la impartición de cursos

y charlas.

el objetivo de este libro es escudri-

ñar desde una perspectiva crítica

cada rincón de los múltiples bos-

ques que encierran sus páginas. su

lectura nos introduce en un viaje

profundamente rico, donde a tra-

vés del desarrollo integral de varia-

das disciplinas, sumerge al lector

en mundos arbóreos, tanto terres-

tres como acuáticos. la divulga-

ción del estudio de los bosques y la

desmitificación de las percepcio-

nes que tenemos sobre estos lleva

al lector a repensar de manera crí-

tica aquellas imágenes prototípi-

cas derivadas de los productos

culturales, religiosos y de ficción

relacionados con los ecosistemas

boscosos.
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el viaje se inicia con las lindes,

continúa con los calveros y la mon-

taña hasta adentrarnos en la espe-

sura, de la cuál descenderemos al

valle. estructura esta que confor-

ma cada uno de los capítulos del

libro.

Las lindes son la puerta de entra-

da a un bosque extenso, antiguo y,

en ocasiones, denso. se nos des-

grana la tipología de bosques que

existen en el planeta, a través de

diversas ramas científicas, desde el

punto de vista de las humanida-

des. son ecosistemas complejos y

ricos en biodiversidad, por lo que

desempeñan algunas funciones

que son indispensables para el

planeta. su relación con el ser hu -

mano es diversa, ya sea por ser su

hogar, ser santuario, zona de reti-

ro o lugar de trabajo. la actividad

humana en los bosques es dual,

puesto que a pesar de lo que se

pueda pensar, no siempre trae

aparejado excesos o pérdida de

biodiversidad. el conocimiento y

reflexión del ecosistema boscoso

forma parte de la historia am -

biental, cuyo objeto de estudio

son las interrelaciones entre las

sociedades humanas, el resto de

los seres vivos, los recursos natu-

rales y el medio ambiente. Ciencia

que tiene una gran proyección

social y política. 

Continuamos el camino entre em -

briagadores olores de podas y resi-

nas, llegamos a los calveros. Nos

adentramos en el bullicio y ajetreo

del bosque, donde se trabaja y se

lucha para extraer recursos y en

los que el ganado pastorea. Co -

nocimiento de las diferentes

maneras de habitarlos, percibirlos,

desarrollando la ex periencia artís-

tica y religiosa. los calveros son

pieza clave para comprender los

verdaderos contextos culturales y

sociales de los bosques. Nos

encontramos ante el bosque antró-

pico, con la presencia de hacheros,

aserradores, carboneros, resine-

ros, pastores. Pues to que de una u

otra manera, los bosques siempre

han estado sometidos a los cam-

bios. Cambios suaves o cambios

drásticos en la ecología del entor-

no. la autora de este libro nos va

introduciendo en los bosques, pai-

sajes culturales donde habita un

ingente número de poblaciones.

de modo que, la gestión y conser-

vación sostenible de los bosques

debe incluir y atender no solo a lo

puramente biológico y ecológico,

sino también a esa parte antrópica,

al paisaje cultural. la clave está en

el equilibrio en la conservación del

medio, porque cuando un árbol

cae, el bosque despierta. 

Y llegamos a las arboledas sagra-

das, a las que hay que acercarse
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con una visión interdisciplinar,

con un método en el que convivan

y se interrelacionen las fuentes

escritas, orales, topográficas y

arqueológicas, además de disci-

plinas afines como la palinología,

la arqueobotánica o la carpología.

la autora desarrolla este capítulo

descubriéndonos que en la natu-

raleza se encuentran las musas

del arte y de la cultura. Puesto que

el bosque es objeto de devoción y

de creación, es lugar que facilita

que prenda la chispa de la creati-

vidad.

el ascenso a la montaña, después

de atravesar el río, nos abre al

conocimiento de las arboledas

mitológicas, los edenes y los árbo-

les del submundo, como también a

los portales boscosos que comuni-

can con dimensiones paralelas en

las que moran hadas y espíritus de

diversa índole. en esta parada

avanzamos hacia la vegetación que

brota, antesala de los lugares sa -

grados, paseo por vergeles paradi-

síacos, páramos y corrientes de

agua del submundo. Pasamos por

antesalas y portales, por paraísos y

bosques originarios, e incluso por

arboledas infernales. 

de la antigüedad clásica a ger -

mania, con las galias y demás

regiones boscosas, del bosque en

retroceso de la edad Media al dis-

curso de rousseau sobre el bosque

protector. en todo espacio y tiem-

po se puede rastrear la figura del

hombre salvaje, desde la antigua

Mesopotamia hasta el momento

actual. Volamos sobre los bosques

de las selvas lluviosas de tierras

bajas y la situadas en zonas subtro-

picales y de alta montaña, como

los bosques monzónicos o las lau-

risilvas. los trópicos se postulan

como candidatos perfectos para

representar lo que se conoce como

paisaje itinerante. 

la extensa espesura es un con-

junto de bosques muy diversos

entre sí, desde los terrenos cono-

cidos hasta la vegetación extrate-

rrestre, los bosques del horror y

las arboledas verticales que cre-

cen bajo las aguas. a lo largo de

esta etapa se atraviesan muchas

espesuras, con el objetivo de bus-

car los orígenes y entender qué

hay detrás de todos esos bosques

que nos han entretenido durante

horas de lectura, visionado de

películas o series de juego a través

de las pantallas de consolas y

ordenadores. espesura que acoge

a todos por igual. en el ascenso

por la montaña descubrimos los

bosques en los que se desarrollan

sistemas mitológicos y religiosos,

gracias a los cuales se crean dis-

cursos ideológicos. 
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lucía nos relata un viaje que ras-

trea en las raíces hasta descubrir el

nacimiento del bosque oscuro.

Porque la naturaleza nutre, acoge,

protege, pero en ocasiones destru-

ye. estamos ante el ecoterror, los

monstruos del pantano, las plagas

de insectos, las infestaciones fíngi-

cas o las plantas venenosas.

relaciones disfuncionales para

explorar nuestros miedos, desde

ahí han surgido nuevas experien-

cias de ocio, terror que también se

ha adaptado a actividades de tiem-

po libre.

Y al final del camino, el valle.

Viaje que enseña a afrontar una

búsqueda interdisciplinar, hetero-

génea y cambiante de los ecosiste-

mas boscosos. experiencia lectora

que provoca hablar del bosque

desde una perspectiva global y

diversa, acercándonos a particula-

ridades insospechadas. Mª José

Arenal Jorquera.
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en otros idiomas. los trabajos que no se atengan a las normas recogidas a continuación serán desestimados. 
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ción propia. además, los gráficos se enviarán en archivos adjuntos, a ser posible en formato modificable.
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– Libros: garcía, J., Pérez, s. y lópez, a. (1999). Los días felices (3ª ed.). Madrid: Narcea.

– Capítulos de libros: Martínez, M. (2000). la educación tecnológica. en J. garcía, La educación del siglo
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– Artículos de publicaciones periódicas: baca, V. (2011). educación y mediación social. Educación y Futuro,

24, 236-251. 

– Biblioweb: Pallarés, M. (2013). La publicidad como instrumento de aprendizaje escolar. recuperado de

http://www.rieoei.org/deloslectores/5311Pallares.pdf [Consulta: 17.01.2013].

– Cita interna: (garcía, 1999) y Cita Textual: (gonzález, 2000, p. 40).

ACEPTACióN y PUBLiCACióN

11. los artículos serán evaluados por expertos del Consejo evaluador externo, mediante un proceso de revisión por

pares ciegos. en el caso de juicios dispares, el trabajo será remitido a un tercer evaluador. si fuese necesario hacer

alguna modificación, el artículo se remitirá a los autores para que lo devuelvan en el plazo indicado.

12. se acusará recibo y se notificará a los autores el resultado de la evaluación. 

13. el Consejo de redacción se reserva el derecho a publicar los artículos en la edición y fecha que estime más oportunos.

RESPONSABiLiDADES y COMPROMiSOS

14. los autores recibirán un ejemplar impreso y otro en formato digital. 
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