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Resumen  

Este artículo es el resultado de una revisión sistemática de la literatura que busca 
identificar modelos, estrategias y prácticas para la gestión ambiental escolar a escala 
global, que permitan reproducirse en instituciones educativas colombianas de 
educación básica y media, en ámbitos escolares y extraescolares, con el fin de 
promover la gestión ambiental desde la fuente de dichas instituciones. Se desarrolla 
desde una perspectiva cualitativa, en la que se revisaron 44 artículos de diferentes 
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continentes (América, Europa, Asia, Oceanía), publicados entre 2003 y 2020, en su 
mayoría de tipo cuantitativo, y se abarcaron estudios cuasiexperimentales y 
experimentales. En términos generales, los objetivos de los diferentes estudios 
orientan tres tendencias. La primera involucra el conocimiento ambiental, con lo cual 
busca identificar el nivel conceptual manejado por la población estudiada. La segunda 
involucra las capacidades para la aplicación del conocimiento en la resolución de 
problemas ambientales. La tercera, no menos importante, se ocupa de los 
motivadores para aplicar en la vida diaria los conocimientos y las capacidades 
interiorizados. Es posible concluir que la mayoría de modelos, estrategias y prácticas 
consideradas en la revisión se pueden implementar en las instituciones educativas 
colombianas para la gestión del desarrollo sostenible de forma exitosa. 

Palabras clave: educación ambiental, escuela, gestión ambiental, gestión ambiental 
escolar, residuos sólidos.  

Global school environmental management models 

Abstract 

School environmental management models at the global level is the result of a 
systematic review of literature that seeks to identify models, strategies, and practices 
for school environmental management at the global level, which allow to be 
replicated in Colombian educational institutions of basic and middle education, in 
school and extra school fields, promoting environmental management from the 
source of these institutions. It is developed from a qualitative study in which 44 
articles from different continents (America, Europe, Asia, Oceania) were reviewed, 
published between 2003 and 2020, mostly quantitative in nature, covering quasi-
experimental and experimental studies. Generally speaking, the objectives of the 
different studies guide three trends, the first involving environmental knowledge, 
aiming to identify the conceptual level managed by the studied population. The 
second involves the capabilities for the application of knowledge in the resolution of 
environmental problems and the third not least, the motivators to apply internalized 
knowledge and capacities in daily life. It can be concluded that most of the models, 
strategies and practices considered in the review can be replicated in Colombian 
educational institutions for the management of sustainable development successfully. 

Keywords: environmental management, school environmental management, school, 
solid waste, environmental education 

Modelos de gestão ambiental escolar a nível global 

Resumo 

 
Modelos de gestão ambiental escolar a nível global é o resultado de uma revisão 
sistemática da bibliografia que visa identificar modelos, estratégias e práticas de gestão 
ambiental escolar em nível global, que podem ser replicados em instituições educacionais 
colombianas de ensino básico e secundário, em ambientes escolares e extraescolares, 
promovendo a gestão ambiental a partir dessas instituições. O modelo se baseia em um 
estudo qualitativo no qual foram revisados 44 artigos de diferentes continentes (América, 
Europa, Ásia, Oceania), publicados entre 2003 e 2020, a maioria deles quantitativos, 
incluindo estudos quase-experimentais e experimentais. Em geral, os objetivos dos 
diferentes estudos são orientados para três tendências: A primeira envolve o 



conhecimento ambiental, visando identificar o nível conceitual da população em estudo. A 
segunda envolve habilidades para a aplicação do conhecimento na solução de problemas 
ambientais e a terceira, não menos importante, é a motivação para aplicar o conhecimento 
e as habilidades internalizadas na vida cotidiana. É possível concluir que a maioria dos 
modelos, estratégias e práticas consideradas na revisão podem ser replicadas em 
instituições educacionais colombianas para a gestão bem-sucedida do desenvolvimento 
sustentável.  
Palavras-chave: Gestão ambiental, gestão ambiental escolar, escola, resíduos sólidos, 
educação ambiental. 

Introducción  

En tiempos en los que se celebran cumbres, asambleas, foros, conferencias y charlas de índole 

mundial, nacional, regional y local; en los que se convocan gobernantes o sus representantes, 

empresarios, líderes de diferente talla y comunidad; en los que se firman tratados, pactos, 

políticas, leyes, decretos, resoluciones, acuerdos y ordenanzas; en los que se habla de 

movimientos ambientalistas y de ambientalistas; en los que se promocionan doctorados, 

maestrías, especializaciones, pregrados, tecnologías, técnicos y se hablan de colegiaturas con 

formación técnica ambiental; en los que existen calendarios con conmemoración del día del 

planeta, del clima, del ambiente, de los bosques, de los humedales, del árbol, del suelo, de la 

tierra fértil , del aire, del agua, de los océanos, del mar, de los ríos, del manglar, de la vida 

silvestre, de la protección de diversas especies, de la eficiencia energética, de la reducción del 

CO2, del reciclaje, entre otros; en los que se cuenta con la tecnología y se expresan 

investigaciones históricas, descriptivas, cuasi experimentales y experimentales, en diversos 

escenarios e idiomas, que hablan del impacto del hombre sobre su entorno, de la era de la 

información y de su alcance a un clic, resulta incomprensible e inaceptable la pobre conciencia 

y cultura ambiental de la población humana en general (Méndez, 1997; Mineducación, 1994; 

Santiago, 2009; Tobasura, 2011). 

De esta situación no se excluye la población colombiana. Muchos ciudadanos colombianos, por 

no decir la mayoría, somos indiferentes a los problemas medioambientales del mundo, de 

nuestro país y del entorno en el cual interactuamos, de una manera igual o mayor que frente a 

otras problemáticas. Esto desencadena unas estrategias de las autoridades ambientales 

internacionales y nacionales para tratar de controlar este problema, las cuales se presentan a 

continuación. 

El primer pronunciamiento de alerta, según Cruces (1997), sobre los problemas 

socioambientales que ponían en peligro el futuro de la humanidad fue dado por el Club de 

Roma en 1968. Allí se plantearon seis importantes aspectos que se deben tener en cuenta para 

evitar efectos irreversibles a escala mundial: explosión demográfica, macrocontaminación, uso 

incontrolado de energía, desequilibrio económico entre países, crisis de valores y crisis política. 

Frente a estos hechos, proponen como alternativa crear conciencia en la opinión pública, 

establecer patrones de una nueva ética social y orientar las conductas de los seres humanos 

(Zabala & García, 2008). Cincuenta años más tarde pareciera que la educación ambiental para 

crear conciencia y fomentar comportamientos responsables sucumbe en la lucha de las nuevas 

generaciones para la gestión del impacto ambiental, en la mayoría de los países del mundo. 

La crisis del medio ambiente se acrecienta durante la segunda mitad del siglo XX con la 

expansión capitalista. En última instancia, los procesos socioeconómicos y tecnológicos 

desencadenantes de la crisis ambiental se unen a la incapacidad de comprensión humana del 



ambiente, del mundo y de la vida en su compleja totalidad, para admitir la verdadera 

dimensión del hombre en la naturaleza. Esto principalmente se debe a la propia dinámica 

interna del sistema mundial, cuya naturaleza exponencial alienta la expansión demográfica, los 

procesos de desarrollo económico y la tendencia hacia la globalización de la economía y de la 

tecnología, por medio de potentes redes de interdependencia. El desarrollo económico 

excesivo ha llevado a una contaminación generalizada del medio, a la destrucción de la capa de 

ozono, a la destrucción de los recursos naturales (Ramos, 2001). 

Según estudios realizados, en las últimas décadas diversos problemas ambientales se han 

convertido en escenarios que han proporcionado un sinfín de reflexiones en torno a las 

circunstancias o efectos adversos que ha tenido que enfrentar la sociedad moderna. Estos, de 

acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, han sido desatados 

por el crecimiento demográfico y el desarrollo económico. Adicionalmente, Colombia es 

considerado el segundo país con mayor biodiversidad dentro de los catorce países con el 

mayor índice, y uno de los más ricos con mayor disponibilidad de agua; pero a su vez enfrenta 

intensos procesos de deterioro ambiental. Además de esto, el estado actual del ambiente y de 

los recursos naturales del país ha revelado una de las principales debilidades en la gestión 

ambiental: la ausencia de información ambiental actualizada, lo que crea el desconocimiento 

de las problemáticas ambientales que se están viviendo en diferentes regiones de Colombia 

(Ramírez, 2015). 

Las instituciones educativas no son ajenas a esta problemática. La educación ambiental para la 

sostenibilidad suele formar parte de un espacio académico y en su mejor versión brinda una 

cátedra académica. Pero estas iniciativas parecen ser insuficientes para crear conciencia 

ambiental e instaurar comportamientos que mitiguen el impacto, y que sirvan como modelos 

sociales para reproducir en otros escenarios. Si bien Colombia habla de educación ambiental, 

desde 1974, y de proyectos ambientales escolares, desde 1994, el país y las instituciones 

educativas, a las que se les delegó la tarea, aún tienen mucho por hacer para cumplir el 

objetivo que les encargaron: mitigar la problemática ambiental de su contexto. 

En consecuencia, es importante establecer líneas de acción que permitan motivar los cambios 

en los conocimientos, la forma de apropiación y los comportamientos de los seres humanos, y 

que al mismo tiempo aporten en gran magnitud a la gestión del impacto ambiental y, en 

consecuencia, al desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la preservación de 

nuestros recursos naturales. Tales líneas de acción se ubican en un contexto de gestión y 

educación ambiental y en un conjunto de conceptos básicos que nos llevan a la necesidad de 

comprender su interdependencia. Entre estos conceptos se destacan: 

 La gestión ambiental, como la estrategia o plan de acción para organizar toda la serie de 
actividades humanas de forma que impacten lo menos posible en el medio ambiente, 
con el fin de lograr un desarrollo sostenible y un equilibrio entre los intereses 
económicos y materiales del ser humano y la conservación del medio ambiente, ya que 
sin este no podemos sobrevivir (Acosta, 2019). 

 La educación ambiental, que tiene como objetivo promover la toma de conciencia sobre 
el medio ambiente, impartir el conocimiento ecológico, fortalecer las aptitudes y valores 
con el ambiente a través de acciones, compromisos y responsabilidades que promuevan 
el uso racional de los recursos, y así lograr un desarrollo adecuado y sostenible (Línea 
Verde, 2020). 



 El impacto ambiental, como el cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso. Es el resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [Icontec], 2015). 

Este artículo busca identificar las mejores prácticas, modelos y estrategias implementados para 

la gestión ambiental escolar en aquellos países que son medioambientalmente sostenibles, que 

permitan implementarse en instituciones educativas colombianas de educación básica y media, 

en ámbitos escolares y extraescolares, y puedan apalancar la gestión del impacto ambiental de 

las instituciones desde la fuente. 

Metodología 

Tipo de estudio 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica en búsqueda de los modelos y 

estrategias de gestión y educación ambiental escolar, descritos en los artículos de tipo 

científico que muestran cambios en los conocimientos, la forma de apropiación y los 

comportamientos de los estudiantes, y a su vez buscan apoyar la transformación hacia una 

conciencia ambiental en los seres humanos. 

Proceso de recolección de la información 

A partir de la pregunta de investigación se definieron como palabras clave los siguientes 

términos: enviromental, environmental management, environmental education, school, 

secondary education, environmental education practices. Estas palabras fueron procesadas en 

las bases de datos Eric, Science Direct, Scopus y Web Of Science, cona las siguientes 

convenciones: enviromental and school, enviromental management and school, enviromental 

education and school. Los artículos seleccionados fueron importados al programa Zotero, para 

la gestión de referencias en APA y la exclusión de duplicidad.  

Criterios de inclusión y exclusión 

Para este estudio, se tuvieron en cuenta artículos que describieron metodologías y estrategias 

exitosas para la gestión y educación ambiental escolar primaria y secundaria. Adicionalmente, 

se empleó un conjunto de parámetros limitadores para restringir aún más los resultados de las 

búsquedas realizadas, y así obtener resultados recientes y más relevantes en esta área de 

investigación, como se describe a continuación: 

 Eric: Full text available on ERIC. Journal articles. 

 Science Direct: Years: 2019/2020. Article type: Research articles. 

 Scopus: Years: 2019/2020. Subject Area: Environmental Science. 

 Web Of Science: Years: 2019/2020. Subject Area: Environmental Science. Article type: 
Article. 

 
A continuación, se presenta el flujo de depuración de los artículos recuperados en el proceso 
de búsqueda: 



Figura 1. Metodología de los registros identificados 

 

Fuente: elaboración propia.  

Se usaron dos temáticas en Scopus, Science Direct, Eric y Web Of Science: educación ambiental 

y educación secundaria, para realizar la búsqueda en cuatro bases de datos académicas y de 

investigación. En las estas se identificó un total de 44 artículos, relacionados con las siguientes 

temáticas: problemas ambientales, educación ambiental, marco de la educación general, 

medio ambiente, papel de la educación ambiental en los planes de estudio, conciencia 

ambiental, transformación de actitudes medioambientales, todos enfocados en el sector 

educación. 

Resultados y discusión 

La búsqueda inicial identificó 163 estudios, que se redujeron a 145 al eliminar los repetidos, y a 

44, después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión descritos (figura 1). Los estudios 

seleccionados se desarrollaron principalmente en Asia (n = 19), América (n = 10) y Europa (n = 

13); solo un estudio se desarrolló en Oceanía, y el otro fue colaborativo entre países de los 

diferentes continentes. Los estudios revisados fueron publicados entre 2003 y 2020. En su 

mayoría fueron de tipo cuantitativo (n = 33), y entre estos, la mayoría tuvieron un carácter 

descriptivo (n = 23). Los restantes fueron de tipo cuasi experimental (n = 9) y experimental (n = 

1). Los estudios cualitativos fueron descriptivos en su totalidad. Las herramientas utilizadas en 
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los estudios cuantitativos fueron encuestas con preguntas tipo Likert (n = 32) y entrevistas con 

preguntas cerradas (n = 1).  

En términos generales, los objetivos de los diferentes estudios orientan las siguientes tres 

tendencias: la primera involucra el conocimiento ambiental, con el fin de identificar el nivel 

conceptual manejado por la población estudiada; la segunda tiene que ver con las capacidades 

para la aplicación del conocimiento en la resolución de problemas ambientales, y la tercera se 

enfoca en los motivadores para aplicar en la vida diaria los conocimientos y capacidades 

interiorizados. Basado en lo anterior, la información para orientar esta revisión se organizó en 

una variable (continente) y tres dimensiones (conocimiento, capacidad y motivadores) (Ver 

Tabla 1). 

Tabla 1. Dimensiones y variables 

Dimensión Variable Número de artículos Estudios soporte 

América  

Conocimiento  8 

Carleton-Hug & Hug (2009); Mnyusiwalla & 
Bardecki (2017); Verschuur (2003); Wyner 

(2013); Iñigo Dehud (2019); Bowers & 
Creamer (2020); Ormond et al. (2014); 

Walker et al. (2017). 

Capacidad 4 
Carleton-Hug & Hug (2009); Verschuur 
(2003); Iñigo Dehud (2019); Bowers & 

Creamer (2020). 

Motivación 6 
Shume (2016); Iñigo Dehud (2019); Bowers 

& Creamer (2020); Ormond et al. (2014); 
Walker et al. (2017); Aghekyan (2019). 

Asia  

Conocimiento  16 

Nihal (2019); Rogayan & Nebrida (2019); 
Jena et al. (2015); Wang et al. (2019); 

Yildirim et al. (2018); Özsoy & Ahi (2014); 
Sukarjita et al. (2014); Baş (2010); Ata 

(2018); Ichsan et al. (2019); Aliman et al. 
(2019); Rahman (2016); Yildiz Yilmaz & 

Mentiş Taş (2018); Nuhoğlu (2020); Kostova 
& Atasoy (2008); Sevim (2020). 

Capacidad 9 

Nihal (2019); Rogayan & Nebrida (2019); 
Wang et al. (2019); Sukarjita et al. (2014); 
Ata (2018); Aliman et al. (2019); Rahman 

(2016); Nuhoğlu (2020); Kostova & Atasoy 
(2008). 

Motivación 8 

Imamura (2017); Rogayan & Nebrida (2019); 
Wang et al. (2019); Sukarjita et al. (2014); 

Aliman et al. (2019); Rahman (2016); 
Kostova & Atasoy (2008); Sevim (2020). 

Europa  

Conocimiento  10 

Cincera y Krajhanzl (2013); Stagell et al. 
(2014); Spi̇Nola (2016); Ødegaard & 

Marandon (2019); Robina-Ramírez & 
Medina-Merodio (2019); Schönfelder & 

Bogner (2020); Álvarez-Otero & de Lázaro y 
Torres (2018); Mróz et al. (2020); Sánchez-

Llorens et al. (2020); Juntunen & Aksela 
(2013). 

Capacidad 7 

Cincera y Krajhanzl (2013); Stagell et al. 
(2014); Ødegaard & Marandon (2019); 

Robina-Ramírez & Medina-Merodio (2019); 
Schönfelder & Bogner (2020); Mróz et al. 

(2020); Juntunen & Aksela (2013). 

Motivación 6 Cincera y Krajhanzl (2013); Robina-Ramírez 
& Medina-Merodio (2019); Schönfelder & 



Dimensión Variable Número de artículos Estudios soporte 

Bogner (2020); Hebel (2014); Mróz et al. 
(2020); Juntunen & Aksela (2013). 

Oceanía  Conocimiento  1 Maxwell (2015). 

Varios Conocimiento  1 Derman & Gurbuz (2018). 

Fuente: elaboración propia. 

Al explorar conocimiento, capacidad y motivadores ambientales en el ámbito escolar en países 

de diferentes continentes, fue razonable pensar en encontrar heterogeneidad. En 

consecuencia, es posible hallar diversos enfoques, niveles de conocimiento, niveles de 

capacidad para la resolución de problemas y diversos motivadores en las diferentes 

poblaciones, en los diferentes niveles educativos y en diferentes países, aun cuando el objetivo 

es el mismo: el desarrollo sostenible.  

En Asia, el abordaje de esta heterogeneidad se realizó principalmente a través de estudios 

cuantitativos (n = 15). Los estudios revisados de los países medioambientalmente más 

eficientes de la región (n = 2) detallan la importancia del diagnóstico para la gestión, la 

interdisciplinaridad, el liderazgo y la gestión en las tres dimensiones (Imamura, 2017; Wang 

et al., 2019). Los estudios revisados de los otros países de la región (n = 17) muestran especial 

interés por la gestión del conocimiento ambiental (n = 17), seguido de la capacidad (n = 9) y, en 

menor medida, de los motivadores (n = 6). Por eso se detalla principalmente la importancia del 

conocimiento para el desarrollo sostenible. 

Los estudios asiáticos convergen en la necesidad de mejora en las diferentes variables para un 

futuro sostenible. Por esta razón se identifican diferentes discursos que mencionan que los 

programas y actividades realizadas no tienen el impacto esperado (Ata, 2018) y que la 

educación escolar actual promueve una sociedad ecológicamente insostenible (Imamura, 

2017). Las recomendaciones y conclusiones derivadas reconocen que las competencias 

ambientales no se limitan a un periodo de la vida ni a condiciones estáticas (Kostova & Atasoy, 

2008; Nuhoğlu, 2020) y que, al ser consideradas competencias para la vida, las mejoras para 

estas deben tener un enfoque real y sostenible (Imamura, 2017; Sukarjita et al., 2014) que 

debe evaluarse periódicamente (Rogayan & Nebrida, 2019). La gestión de lo anterior implica, 

según los estudios, mejorar en la participación de los diferentes actores: estudiantes (Rogayan 

& Nebrida, 2019; Nihal, 2019), docentes (Baş, 2010; Ichsan et al., 2019; Nuhoğlu, 2020; 

Sukarjita et al., 2014; Yildirim et al., 2018), familia (Kostova & Atasoy, 2008), la evaluación y 

gestión del contexto (Nuhoğlu, 2020; Özsoy & Ahi, 2014; Sevim, 2020), la caracterización de 

predictores (Ichsan et al., 2019; Rahman, 2016; Yildiz Yilmaz & Mentiş Taş, 2018), así como la 

evaluación de oportunidades para la gestión, como el uso de herramientas tecnológicas 

(Aliman et al., 2019; Ichsan et al., 2019; Jena et al., 2015; Kostova & Atasoy, 2008).  

En América, el abordaje de la heterogeneidad se realizó a través de estudios cuantitativos y 

cualitativos por igual. Los estudios de los países medioambientalmente más eficientes de la 

región (n = 2) detallan la importancia de identificar predictores que obstaculizan la gestión 

(Ormond et al., 2014) o la favorecen (Aghekyan, 2019; Shume, 2016; Verschuur, 2003); el 

seguimiento a la gestión en materia de educación ambiental para la mejora (Bowers & 

Creamer, 2020; Carleton-Hug & Hug, 2009; Mnyusiwalla & Bardecki, 2017); la 

interdisciplinariedad, la necesidad de educación para la gestión en el contexto (Mnyusiwalla & 

Bardecki, 2017; Walker et al., 2017; Wyner, 2013). Los otros estudios revisados de la región (n 

= 1) apoyan estas constantes (Iñigo Dehud, 2019).  



Al igual que en Asia, los estudios americanos convergen en la necesidad de mejora en las 

diferentes variables para el desarrollo sostenible. Los estudios revisados de los países de la 

región muestran especial interés por la gestión del conocimiento (n = 9), seguido de los 

motivadores (n = 7) y, en menor medida, de la capacidad. Por eso se detalla principalmente la 

importancia del conocimiento y sus motivadores para el desarrollo sostenible. Las 

recomendaciones y conclusiones derivadas reconocen la necesidad desarrollar un 

conocimiento transversal, articulado y sostenible, y un conocimiento para la gestión (Iñigo 

Dehud, 2019; Walker et al., 2017); desarrollar herramientas que permitan la identificación de 

individuos y poblaciones carentes de motivación, así como la identificación de predictores para 

esta, en las diferentes etapas de la vida, que permita su gestión oportuna (Aghekyan, 2019; 

Bowers & Creamer, 2020; Ormond et al., 2014; Shume, 2016); y por último, la necesidad de 

desarrollar capacidades de análisis de la información y resolución de problemas ambientales 

derivados de estos. Así mismo, se destaca la necesidad de revisión en materia de educación 

ambiental y la comunicación de los resultados para la gestión de la mejora (Carleton-Hug & 

Hug, 2009; Mnyusiwalla & Bardecki, 2017). 

En Europa, el abordaje de la heterogeneidad se realizó sobre todo a través de estudios 

cuantitativos (n = 10). Algunos de los estudios revisados corresponden a los países 

medioambientalmente más eficientes a escala global. En particular los estudios de estos 

países, en su mayoría (n = 7), abordaron de manera simultánea variables consideradas en esta 

revisión. Por lo mencionado, los estudios revisados detallan el reconocimiento de las brechas y 

la importancia de la mejora en las tres dimensiones (Cincera & Krajhanzl, 2013; Juntunen & 

Aksela, 2013; Mróz et al., 2020; Robina-Ramírez & Medina-Merodio, 2019; Schönfelder & 

Bogner, 2020). Todo esto tiene en cuenta la importancia de las actitudes en la gestión del 

conocimiento y los comportamientos ambientales (Hebel, 2014). Por eso expresan especial 

interés en la evaluación regular del nivel de motivación para el desarrollo sostenible, en el 

reconocimiento de causas de carencia y de predictores en el individuo, la población y la 

comunidad que puedan definirle (Hebel, 2014; Robina-Ramírez & Medina-Merodio, 2019; 

Sánchez-Llorens et al., 2020; SpiṄola, 2016). 

La segunda consideración relevante en los estudios revisados es la importancia de educar para 

la vida en escenarios reales a su contexto, lo que involucra diversos escenarios (intramurales, 

extramurales y, en estos, actividades extraescolares) según las edades, en el caso de los 

estudiantes, la identificación y caracterización de aspectos e impactos ambientales en los 

diferentes escenarios incluidos, los globales y la evaluación del contexto para identificar otras 

fuentes de alfabetización ambiental (Álvarez-Otero & de Lázaro y Torres, 2018; Juntunen & 

Aksela, 2013; Ødegaard & Marandon, 2019; Robina-Ramírez & Medina-Merodio, 2019; 

Sánchez-Llorens et al., 2020; Stagell et al., 2014). La tercera consideración relevante es la 

educación para la gestión, en la cual se especifica la gestión del desarrollo sostenible. Esto 

implica considerar los objetivos del desarrollo sostenible, incluirlos en plan ambiental escolar y 

capacitar a toda la comunidad educativa para gestionarlos con efectividad (Juntunen & Aksela, 

2013; Schönfelder & Bogner, 2020; Stagell et al., 2014). 

El estudio de Oceanía seleccionado para la revisión corresponde a un estudio cualitativo. En 

este se considera el papel del conocimiento en el desarrollo de competencias para el 

desarrollo sostenible en los docentes de una institución educativa. La relevancia de la inclusión 

del estudio en la revisión radica en que en este se tiene en cuenta la necesidad de la gestión de 

recursos para el desarrollo de las competencias de los docentes. Si bien los interrogantes de 

investigación preceden a otras conclusiones, no deja de revestir importancia (Maxwell, 2015). 



El último estudio seleccionado para la revisión se fijó en el papel del conocimiento en cinco 

países de diferentes continentes (Europa, América, Asia y Oceanía). Resalta la importancia de 

involucrar aspectos ambientales en las diferentes variables del proceso educativo, incluyendo 

claramente los planes de estudio y otros como la adquisición de materiales didácticos. Así 

mismo, destaca la importancia del abordaje del conocimiento de manera multidisciplinaria y la 

revisión intensa de los sistemas educativos para la gestión ambientalmente sostenible 

(Derman & Gurbuz, 2018). 

Conclusiones 

Los países con mejores índices de desempeño ambiental trabajan en la gestión de 

competencias para el desarrollo sostenible en el individuo, las poblaciones y las comunidades. 

Es importante establecer esta relación causa-efecto, para comprender la relevancia que tiene 

gestionarla y considerar la gestión adelantada como ambientalmente eficiente. Así mismo, es 

importante tener en cuenta las variables en que trabajan dichos países para la gestión de estas 

competencias en el marco de la gestión para el desarrollo sostenible y los diferentes enfoques 

que a su vez pueden tener cada una. 

En conclusión, desde el punto de vista de la gestión y la educación ambiental se identificaron 

artículos que permiten establecer los siguientes criterios de análisis más representativos: 

continentes, puesto global y continental, tipos de estudio. Estos sirvieron como base para 

identificar tres tipos de tendencias que involucraron el conocimiento ambiental: las 

capacidades para la aplicación del conocimiento en la resolución de problemas ambientales, 

las estrategias motivadoras para aplicar en la vida diaria los conocimientos y las capacidades 

interiorizadas y enfocadas en el fortalecimiento del desarrollo sostenible.  

En este sentido, los países medioambientalmente más eficientes enfocan su interés sobre la 

gestión del conocimiento ambiental, la mejora en la participación de los estudiantes, los 

docentes y las familias, la evaluación y la gestión del contexto, la caracterización de 

predictores y la mejora en la gestión en materia de educación ambiental. 

De acuerdo con lo planteado, la necesidad de fortalecer la gestión y la educación ambiental no 

solo es cuestión de establecer tratados, pactos, políticas, leyes, decretos, resoluciones, 

acuerdos, ordenanzas, conmemoración de días ambientales, sino también de 

interrelacionarlos con acciones que mejoren el desarrollo sostenible en una organización con 

la aplicación de los siguientes principios: 

 La integración de la gestión ambiental, con el desarrollo de un conocimiento transversal, 
articulado y sostenible, y otro conocimiento para la gestión a través de la educación en 
espacios reales que fortalezcan desde la etapa escolar la educación para la gestión 
ambiental. 

 La prevención de efectos negativos sobre la gestión, mediante la integración de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible, los planes de estudios con el plan ambiental escolar 
y la capacitación a toda la comunidad educativa para gestionarlos con efectividad. 

 El costo-beneficio, maximizando los recursos pedagógicos didácticos que permitan 
abordar el aprendizaje de manera multidisciplinaria y experiencial. 

 Promover la participación de los diferentes actores en el desarrollo de la educación para 
la gestión ambiental: estudiantes, familias, docentes, directivos de las instituciones 
educativas y sector empresarial, de tal manera que se motive la mejora de la gestión 
ambiental. 



Sin lugar a dudas, crear una filosofía dentro de las instituciones educativas que se enmarque 

en el cuidado del medio ambiente debe empezar por la formación de quienes son los 

formadores de formadores; se trata de crear conciencia y capacidades desde quienes lideran 

los procesos formativos. De esta manera, se asegura en gran medida la educación desde la 

fuente. 

No se puede olvidar la importancia que reviste la medición y la mejora continuas en torno a los 

aspectos e impactos ambientales, con el fin de asegurar el seguimiento a los resultados, lo que 

permitiría la toma de decisiones acertadas en el momento indicado. 

De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que los modelos, las estrategias y las prácticas 

que se tuvieron en cuenta en los artículos revisados pueden implementarse en las 

instituciones educativas colombianas para realizar la gestión del desarrollo sostenible como 

pilar de las instituciones, en donde la participación activa de todos los estamentos que la 

conforman sea una constante. 
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