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RESUMEN 

Objetivo de la investigación. Conocer la importancia de la educación ambiental y el impacto que tiene en el planeta Tierra. 

Metodología. Se llevó a cabo una búsqueda de información bibliográfica en bases de datos electrónicos como: Redalyc, Dialnet, 

Recolecta, Resh, Medline, etc. La búsqueda se realizó en español y no se introdujo ninguna restricción en los años de búsqueda 

ni en el tipo de documento para obtener el mayor número de trabajos posibles. Se arrojaron 135 artículos, posterior a los criterios 

de selección el número se redijo a  34, que son con los que se trabajó. Resultados.  La educación ambiental es un proceso 

educativo que propone la relación del hombre con su entorno natural y artificial incluyendo la relación de la población, la 

contaminación, la distribución y agotamiento de los recursos, la  tecnología, el transporte y la planificación rural. Existen dos 

tipos de educación ambiental: formal y no formal. La primera permite comprender las interacciones entre la sociedad y el 

ambiente así como  promover compromisos y participación para actuar de forma responsable. La no formal se da de forma 

espontánea en centros comerciales, en el cine,  medios de trasporte, etc., y tiene una mayor e influencia en  generar un cambio 

de actitudes. En la sociedad, es muy importante aplicar principios éticos ambientales: respeto y solidaridad, concibiendo a la 

Tierra como un espacio vital que hemos de compartir con responsabilidad para conservarla. Conclusión. La educación ambiental 

hoy en día es uno de los instrumentos con que cuenta el ser humano para enfrentar el deterioro que vive hoy la población del 

mundo ante la constante amenaza por la destrucción de la naturaleza.  

 

Palabras clave: Educación ambiental, medio ambiente, ética ambiental. 

 

ABSTRACT 
Objective of the investigation. Know the importance of environmental education and the impact it has on planet Earth. 

Methodology. A search of bibliographic information was carried out in electronic databases such as: Redalyc, Dialnet, 

Recolecta, Resh, Medline, etc. Results.  Environmental education is an educational process that proposes the relationship of 

man with his natural and artificial environment including the relationship of the population, pollution, distribution and depletion 

of resources, technology, transport and rural planning. There are two types of environmental education: formal and non-formal. 

The first allows understanding the interactions between society and the environment as well as promoting commitments and 

participation to act responsibly. The non-formal occurs spontaneously in shopping centers, in the cinema, means of transport, 

etc. and has a greater influence on generating a change of attitudes. In society, it is very important to apply environmental ethical 

principles: respect and solidarity, conceiving the Earth as a vital space that we must share with responsibility to conserve it. 

Conclusion. Environmental education today is one of the instruments available to human beings to face the deterioration 

experienced by the population of the world today in the face of the constant threat of the destruction of nature.  

 

Keywords: Environmental education, environment, environmental ethics. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación ambiental es un proceso 

integral, sistemático y permanente de 

información, formación y capacitación 

formal, no formal e informal, basado en el 

respeto a todas las formas de vida, por el que 

las personas, individual y colectivamente, 

toman conciencia y se responsabilizan del 

ambiente y sus recursos, mediante la 

adquisición de conocimientos, aptitudes, 

actitudes, valores y motivaciones que le 

facilitan comprender las complejas 

interrelaciones de los aspectos ecológicos, 

económicos, sociales, políticos, culturales 

éticos y estéticos que intervienen en el 

ambiente (Frers, 2007). Dentro de los 

procesos educativos, la educación ambiental 

ha sido una variable, cuyos aportes han 

constituido elementos de una fragilidad muy 

preocupante en cuanto a estrategia 

pedagógica se refiere. Haciendo referencia al 

planeta, el ser humano está poniendo en 

peligro su vida a causa del modo en que se 

desarrollan sus relaciones con el medio 

ambiente. La sociedad es un mundo de 

grandes desequilibrios e injusticias, en la que 

riqueza y lujo (de minorías) se codean con la 

pobreza y miseria más cruda (de mayorías), 

el proceso de apropiación, producción y 

consumo, y el crecimiento explosivo 

poblacional agravan la situación de la propia 

biosfera que está siendo degradada 

(Hernández et al, 2010). Los problemas 

ambientales se presentan tanto en el nivel 

nacional como en el internacional, sin que se 

puedan resolver, a causa de que los intereses 

de pocos, están antepuestos a las necesidades 

de todos. Además, éstos se manifiestan de 

manera trascendente y general, como por 

ejemplo: el deterioro de la capa de ozono, el 

efecto de invernadero, el cambio climático, 

sin que sea tangible el problema para la 

población y sin la debida participación activa 

y decisiva de la comunidad ante sus 

problemas (Martínez Castillo R. , 2007). Los 

problemas ambientales ya no aparecen como 

independientes unos de otros, sino que 

constituyen elementos que se relacionan 

entre sí y configuran una realidad diferente a 

la simple acumulación de todos ellos (Berk, 

2004). Una política educativa integral es 

difícil de aplicar porque necesita del poder 

político (intereses internos y externos) para 

ponerse en práctica, a causa de que esta crisis 

ha despertado la necesidad de superar viejos 

paradigmas y mitos (Fien, Scott, & Tilbury, 

1999).  

Como instrumento fundamental, la 

educación ambiental permite alcanzar un 

desarrollo sustentable el cual propone, que la 

población adquiera conocimientos acerca de 

los aspectos naturales, culturales y sociales y 

que contribuyen a la solución de los 

problemas ambientales, a la vez que vincula 

al ser humano con su entorno inmediato. La 

educación ambiental  favorece un cambio de 

actitudes y una participación responsable en 

la gestión del medio y genera actuaciones 

apropiadas con el entorno natural. Asimismo, 

promueve el compromiso para contribuir al 

cambio social, cultural y económico, a partir 

del desarrollo de un amplio banco de valores, 

actitudes y habilidades que le permita a cada 

persona fundarse criterios propios, asumir su 

responsabilidad general y desempeñar un 

papel constructivo (Morin, 2006). 

En sí, la educación ambiental 

pretende un desarrollo donde se protege, 

preserva y conserva el ciclo de los sistemas 

de soporte vital del planeta. Esta es la idea 

central del desarrollo sustentable (Martínez 

Castillo R. , 2012) 
 

OBJETIVO 

 Conocer la importancia de la educación 

ambiental y el impacto que tiene en el planeta 

Tierra mediante la revisión sistemática 

http://revistas.uaz.edu.mx/index.php/eic/$$$call$$$/grid/issues/future-issue-grid/edit-issue?issueId=59
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MÉTODO 

Se llevó a cabo una búsqueda de 

información bibliográfica  en bases de datos 

electrónicos como: Redalyc, Dialnet, 

Recolecta, Resh, Medline, etc. La búsqueda 

se realizó en español y no se introdujo 

ninguna restricción en los años de búsqueda 

ni en el tipo de documento para obtener el 

mayor número de trabajos posibles. Los 

términos empleados para la búsqueda fueron: 

Educación Ambiental, medio ambiente y 

ética ambiental que se limitaron al título, 

resumen y palabras claves. Los criterios de 

inclusión fueron aquellos trabajos en cuyo 

título o resumen trataran de educación  

ambiental. Se arrojaron 135 artículos, 

posterior a los criterios ya establecidos 

quedaron 34 que fueron con los que se 

trabajó.

RESULTADOS 

 

Medio ambiente 

 El concepto de Medio Ambiente 

comprende no sólo la dimensión física a la 

que la mayor parte de la población alude 

cuando se refiere a éste, sino también los 

factores socioeconómico y cultural, que 

interaccionan entre sí y condicionan y son 

condicionados por el ser humano. El 

desarrollo de las poblaciones ha venido 

acompañado de la necesidad de una 

Educación Ambiental que sirve para que las 

sociedades tomemos conciencia de nuestro 

entorno y del nuevo rumbo que debemos 

tomar en su protección (Jiménez Tello, 

Yebra-Rodríguez, & Guerrero, 2015). 

 

Educación ambiental 

Es un proceso de aprendizaje que 

tiene como objetivo facilitar la comprensión 

de las realidades del ambiente y del proceso 

socio histórico que ha conducido a su actual 

deterioro, teniendo como finalidad la de 

generar  una adecuada dependencia y 

pertenencia, que las sociedades tomen 

conciencia de su entorno y del nuevo rumbo 

que deben tomar para su protección y 

conservación  (Aguilera Peña, 2018). 

Es  hasta el año 1972, en Estocolmo, 

durante la Conferencia de la Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano, cuando se reconoce 

oficialmente la existencia de este concepto y 

de su importancia para cambiar el modelo de 

desarrollo. 

La educación ambiental es un proceso 

educativo que propone la relación del hombre 

con su entorno natural y artificial incluyendo 

la relación de la población, la contaminación, 

la distribución y agotamiento de los recursos, 

la  tecnología, el transporte y la planificación 

rural.  

Según Aguilera (2018) señala que: 

Los procesos de educación ambiental deben 

continuarse por parte de los organismos de 

control y de las empresas privadas a través de 

programas de sensibilización en las 

comunidades y  empresas, siendo  la 

propuesta de mayor fortaleza para alcanzar el 

manejo sustentable de los recursos 

incluyendo la estabilidad social y de esta 

manera  lograr  que la especie humana 

alcance el desarrollo sostenible, con el vivir 

bien.  

La educación ambiental abarca algo 

más que el estudio de relaciones pedagógicas 

y ecológicas; trata de las responsabilidades 

políticas que debe tener el sistema educativo 

formal, de preparar a los educandos para que 

sean capaces de generar los cambios 

necesarios que aseguren un desarrollo 

sustentable, así como estimular conciencia 

para la solución de los problemas socio-

ambientales actuales (Caride Gómez, 2000). 

La educación ambiental debe generar 

http://revistas.uaz.edu.mx/index.php/eic/$$$call$$$/grid/issues/future-issue-grid/edit-issue?issueId=59
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cambios en la calidad de vida, en la conducta 

personal y en las relaciones humanas, que 

lleven a la solidaridad y el cuido hacia todas 

las formas de vida y el planeta (Febres-

Cordero & Florián, 2002) 

 

Objetivos de la educación ambiental de 

acuerdo con la Carta de Belgrado de 1975 

(Leon, 2009). 

1. Conciencia: Ayudar a las 

personas y los grupos sociales a que 

adquieran mayor sensibilidad y conciencia 

del medioambiente en general y de los 

problemas conexos. 

2. Conocimientos: Ayudar a las 

personas y a los grupos sociales a adquirir 

una comprensión básica del medioambiente 

en su totalidad, de los problemas conexos y 

de la presencia y función de la humanidad en 

él, lo que entraña una responsabilidad crítica.  

3. Actitudes: Ayudar a las 

personas y los grupos sociales a adquirir 

valores sociales y un profundo interés por el 

medioambiente, que los impulse a participar 

activamente en su protección y 

mejoramiento. 

4. Aptitudes: Ayudar a las 

personas y a los grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesarias para resolver problemas 

ambientales. 

5. Capacidad de evaluación: 
Ayudar a las personas y a los grupos sociales 

a evaluar las medidas y los programas de 

educación ambiental en función de los 

factores ecológicos, políticos, económicos, 

sociales, estéticos y educacionales. 

6. Participación: Ayudar a las 

personas y a los grupos sociales a que 

desarrollen su sentido de responsabilidad y a 

que tomen conciencia de la urgente necesidad 

de prestar atención a los problemas del 

medioambiente, para asegurar que se adopten 

medidas adecuadas al respecto . 

 

Acontecimientos relevantes en la 

educación ambiental 

La Conferencia de Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente Humano 

(CNUMAH) que también es  conocida como 

Conferencia de Estocolmo, fue la primera 

conferencia en relación al medio ambiente, 

generó  un acuerdo que incluía 26 principios 

así como un plan de acciones (Conferecia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano (CNUMAH), 1972).   

El Convenio de Viena para la 

protección de la capa de ozono fue establecido 

en 1985 por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) propone tomar  medidas  para 

limitar y prohibir  el uso de 

clorofluorocarbonos para proteger la salud y 

el medio ambiente contra efectos que 

modifiquen o puedan modificar la capa de 

ozono, este acuerdo se encuentra vigente. 

Dos años más tarde y producto del anterior 

convenio se establece el protocolo de 

Montreal, un plan de desarrollo en consenso 

por los países participantes con las medidas 

de control necesarias contra las sustancias 

que agotan  la capa de ozono (Giles Carnero, 

2003). 20 años después de celebrarse 

CNUMAH, en  1992 en Rio de Janeiro  se   

realizó la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD) también conocida 

como Cumbre de la Tierra cuyo objetivo fue 

reconsiderar el impacto de las actividades 

socio-económicas humanas hacia el medio 

ambiente y viceversa producto de esto se 

generó  la Agenda 21 que contenía  un listado 

de 21 acciones para alcanzar un desarrollo 

sostenible para el siglo XX (Naciones 

Unidas, s.f.).  

La Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) firmada en  mayo de 1992 y en 

vigor  en 1994, una vez que aceptan la 

existencia  del problema del cambio climático 

se establece el objetivo de lograr la 

estabilización de las concentraciones de 

http://revistas.uaz.edu.mx/index.php/eic/$$$call$$$/grid/issues/future-issue-grid/edit-issue?issueId=59
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gases de efecto invernadero tanto naturales 

como antropogénicos  en la atmósfera, a un 

nivel que impida interferencias peligrosas en 

el sistema climático (Ministerio para la 

transformación ecológica, s.f.).  

El Protocolo de Kyoto se encuentra 

dentro de la CMNUCC y tiene la finalidad de 

definir metas muy específicas que los países  

deben  cumplir  para  no  agravar  más  el 

problema del cambio climático (Sistema 

Nacional de Información Ambiental y de 

Recursos Naturales , s.f.) En la actualidad 

todos los países han firmado el acuerdo, 

México ratificó en el año 2000 excepto 

Estados unidos y Canadá (Secretaria de 

Relaciones Exteriores, 2003). Existe un 

Acuerdo de Cooperación Ambiental,  

firmado el 16 marzo de 1994, establecido por  

Estados Unidos, México y Canadá (Alfie 

Cohen, 2005). Existe un acuerdo de 

Cooperación en Materia de Medio Ambiente 

establecido por México  y Brasil en 1990. 

“Ambos países mantendrán y ampliarán la 

cooperación bilateral en asuntos ambientales 

sobre la base de igualdad y el beneficio 

mutuo, tomando en cuenta sus políticas 

ambientales” (Procuraduria Federal de 

Proteccion al Ambiente (PROFEPA), 2015). 

 

Educación ambiental formal y no formal 

Sabiendo que la educación ambiental 

es un proceso de formación con la finalidad 

de generar actitudes consientes, que generan 

un desarrollo personal  en armonía con el 

medio ambiente haciendo uso racional de los 

recursos naturales  y tratando los problema 

ambientales existentes (Sedena, s. f.), la 

educación ambiental  puede adquirirse de 

manera formal o informal.  

 

Educación ambiental formal 

 En el sistema de educación formal el 

sistema educativo es pionero y esto se 

remonta desde los años 70 cuando se incluye 

al medio ambiente  de manera 

interdisciplinar, se aborda más como un 

movimiento ético  que va más allá del 

conservacionismo (Jiménez Tello et al. 

2015), sin embrago  es necesario que  en 

conjunto se establezcan una neutralidad al 

abordar temas  ya que pueden existir 

tensiones sociales, por lo que las decisiones 

se inclinan a un lado de la balanza, por lo que 

es necesario que cada institución  adopte sus 

prioridades  según su contexto  

socioecológico (Sauvé, 2014). La educación 

ambiental formal cumple con varias 

funciones  como lo son: comprender las 

interacciones entre la sociedad y el ambiente 

así como  promover compromisos y 

participación para actuar de forma 

responsable (Jiménez Tello et al. 2015).   

 

Educación ambiental informal 

La informal se da de forma 

espontánea en centros comerciales, en el cine,  

medios de trasporte,  o de comunicación, esta 

última es la que tiene una mayor e influencia 

en  generar un cambio de actitudes  así como 

de mentalidad, la principal característica  es 

que en esta no hay conciencia ni voluntad por 

parte del sujeto por lo que la persona no  

percibe que está siendo educado. La principal 

barrera para este mecanismo es en algunas 

ocasiones no se sigue una orientación o 

información seria,  pero sobre todo no es 

permanente, además los medios de 

comunicación al informar sobre noticias 

ambientales en algunas ocasiones lo hacen de 

manera catastrófica, ya que  sólo buscan la 

nota, informando desde el punto de vista del 

periodista, sin investigar más a fondo 

consultando otras fuentes  como pudiera ser 

recurriendo con expertos en el tema. Sin 

embargo la educación informal ha tomado 

gran relevancia por la gran socialización y 

aceptación de los medios de comunicación 

ejemplo de ello las redes sociales (Quintanar 

Medina, 2013). 
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Educación ambiental docente  
La formación continua del docente es 

muy importante en todas las disciplinas. Y es 

especialmente importante en el caso que nos 

ocupa, puesto que el objetivo que subyace a 

los programas de Educación Ambiental es 

favorecer un cambio de actitudes hacia el 

Medio Ambiente. La transversalidad de la 

Educación Ambiental exige también unos 

conocimientos de base en el profesorado 

procedente de disciplinas diferentes a las 

Ciencias Experimentales (Edwards, Gil, 

Vilches, & Praia, 2004). 

Para preparar a futuros ciudadanos/as 

capaces de participar en decisiones 

fundamentadas es necesario tener educadores 

con buena percepción de los problemas y las 

medidas a adoptar. Por lo tanto es muy 

importante la formación específica a 

docentes. Sin embargo estas ideas no son 

novedosas. En el informe final derivado de la 

conferencia de Tbilisi (1977) ya se hacían 

una serie de recomendaciones a este respecto, 

y se insistía en la necesidad de proporcionar 

al profesorado una formación adecuada en 

Educación Ambiental, así como en la de 

implicar a éstos y a los alumnos en la 

preparación y adaptación de materiales 

didácticos en esta materia (González Muñoz, 

1998). 

Además de ello este informe hace 

hincapié en dotar a las instituciones 

educativas de la suficiente flexibilidad como 

para permitir incorporar la Educación 

Ambiental en sus programas educativos, 

siendo quizás por ello necesario un cambio en 

el sistema educativo. En este sentido “la 

transformación del sistema educativo es 

importante no sólo para resolver los asuntos 

de cobertura y calidad, sino también para 

mejorar una nueva ética sin la cual es muy 

difícil pensar en abrir nuevos caminos al 

desarrollo social y a la sustentabilidad 

ambiental” (Maldonado Salazar, 2009). 

 

La ética ambiental 

La ética ambiental concierne a las 

sociedades humanas condicionando su 

relación con la naturaleza e impacto sobre la 

misma, y procura el bienestar de ambas; 

asimismo, esta ética plantea que la crisis 

ambiental demanda un cuestionamiento 

acerca de los modos en que habitamos y 

conocemos el mundo (Rozzi, 2001). Para 

solucionar la crisis ambiental, se trata de 

mantener las especies biológicas, y al mismo 

tiempo impulsar procesos o mecanismos que 

satisfagan las necesidades de los humanos 

(Kinne, 1997). 

La ética ambiental se basa en 

elementos como el respeto y solidaridad, 

concibiendo a la Tierra como un espacio vital 

que hemos de compartir con responsabilidad 

para conservarla (Mejía, 2006). Reflexionar 

sobre esta ética implica pensar el problema 

no en términos de "hombre–naturaleza", sino 

en términos de "ser humano en la naturaleza" 

(Kinne, 1997). 

  La ética ambiental y la 

conciencia ecológica inician cuando los seres 

humanos nos reconocemos como especie, 

formando parte de la naturaleza, y 

reflexionamos que nuestras acciones tienen 

un efecto sobre otras especies (Mejía, 2006). 

La institución educativa es reconocida como 

formadora de valores en la sociedad y, al 

igual que la familia, incide en la reproducción 

o transformación de actitudes, convicciones, 

creencias morales y comportamientos 

(Shepardson, Wee, Priddy, & Harbor, 2007). 

Para expresar y sostener valores que 

generen nuevas actitudes de los seres 

humanos para con la naturaleza, es preciso 

que cada persona: 1) sea solidaria con el 

planeta; 2) vea el bien común fundado en la 

gestión colectiva de los bienes comunes de la 

humanidad, esto es, privilegiar los derechos 

colectivos ante los derechos privados; y 3) 

considere el sentido del ser antes que el valor 

de tener (Kinne, 1997) (Mejía, 2006). 
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Estrategias para el desarrollo de la 

educación ambiental 

La sociedad (administradores de 

recursos naturales, científicos, políticos y 

público, en general) debe elaborar estrategias 

para un adecuado manejo de los bienes 

(tierra, agua, otros), que sean sustentables en 

los campos económico, político, social y 

cultural. 

a. Estrategia múltiple. La educación 

ambiental tiene un carácter integrador y 

globalizador, para desarrollar una nueva 

visión del mundo, más social, más sensible a 

lo ambiental, con un sentido entrópico, 

sistémico, es decir, holístico.  

b. Investigación de situaciones 

problemáticas. La metodología permite 

abordar el estudio de problemas socio-

ambientales con potencialidad integradora 

para trabajar contenidos científicos y 

cotidianos, en el proceso de aprendizaje 

(Martínez Castillo R. , 2004).  

c. Aprendizaje significativo. Se 

caracteriza por implicar que el alumno 

comprenda conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores y no sólo los memorice.  

d. Actitud en la educación 

ambiental. En su construcción, los 

estudiantes deben pasar de una concepción 

analítica del ambiente (realidad: una suma de 

las partes) a una visión sistémica (realidad: 

una jerarquía de sistemas integrados unos con 

otros) (Martínez Castillo R. , 2010). 

 

Impacto de la educación ambiental en el 

planeta Tierra 

 La educación ambiental como campo 

de conocimiento teórico y práctico es 

claramente reconocida y presenta un impacto 

muy significativo; en la actualidad, existen 

variables políticas, sociales y culturales, que 

permiten explicar las diversas situaciones que 

se presentan en el medio, que dan la pauta 

para hablar de problemática ambiental, así 

como de la necesidad de establecer alguna 

medida para afrontarla y encontrar 

soluciones. En realidad se espera que la 

educación ambiental sea capaz de generar 

cambios en las mentalidades, actitudes, 

saberes, comportamientos, etc., que han de 

tener los seres humanos y sociedades, cada 

vez más inquietas por la exigencia de 

conjugar la vida diaria con los enormes 

cambios tecnológicos, económicos, 

culturales y ambientales, en los que se 

expresa la modernidad: con los efectos y 

consecuencias que están produciendo en las 

sociedades actuales, desarrolladas y no 

desarrolladas, y en cada uno de los 

ciudadanos (Esteban Ibáñez & Amador 

Muñoz, 2017). 

La educación ambiental, podrá 

generar una conciencia crítica y la interacción 

que existe dentro de los ecosistemas. Se 

encarga de los procesos y factores físicos, 

químicos y biológicos, su relación e 

intervención entre sí en el medio ambiente, 

con el fin de entender el entorno y formar  una 

cultura conservacionista donde el ser humano 

aplique en los procesos productivos técnicas 

más limpias y respetuosas con el medio 

ambiente  (Jiménez Tello, Yebra-Rodríguez, 

& Guerrero, 2015). 

 

La educación ambiental permitirá: 

capacitar a personas para analizar, 

críticamente, la información socio-ambiental, 

facilitar la comprensión de los procesos 

ambientales en relación con los sociales, 

económicos y culturales, de manera política, 

estimular valores pro-ambientales y fomentar 

actitudes críticas y constructivas, apoyar el 

desarrollo de una ética que promueva la 

protección del ambiente desde una 

perspectiva de equidad y solidaridad, 

capacitar a las personas en el análisis de los 

conflictos socio-ambientales, en el debate de 

alternativas y en la toma de decisiones para 

su resolución, fomentar la participación de la 

sociedad en los asuntos colectivos, 

potenciando la responsabilidad compartida 

hacia el entorno, ser instrumento de 

http://revistas.uaz.edu.mx/index.php/eic/$$$call$$$/grid/issues/future-issue-grid/edit-issue?issueId=59
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conductas sustentables en todos los ámbitos 

de la vida (Sessano, 2006) 

 
CONCLUSIÓN 

La educación ambiental como 

herramienta social es una de los instrumentos 

con que cuenta la especie humana para 

enfrentar el deterioro que vive hoy la 

población del mundo ante la constante 

amenaza por la destrucción de la naturaleza. 

El detrimento del ambiente esta conllevando 

a la aparición de viejas y nuevas 

enfermedades que destruyen la vida sobre el 

planeta.  

La educación ambiental debe ser vista 

como un derecho que tienen los ciudadanos 

de educarse para protegerse de las grandes 

tragedias ambientales, resultantes estas de la 

irracional explotación de los recursos 

naturales a favor del desarrollo Industrial y 

urbano. A la vez permitirá solucionar los 

riesgos permanentes que amenazan la salud 

pública. La asimilación y comprensión del 

conocimiento sobre el ambiente, su 

comportamiento, manejo adecuado y racional 

permitirá así, la participación responsable y 

eficaz en la prevención y la solución de los 

problemas ambientales por parte de la 

ciudadanía, y contribuir en mejorar la calidad 

del medio ambiente. Dicho proceso educativo 

es clave en la formación de convicciones y 

actitudes éticas, económicas y estéticas, que 

constituyen la base de una disciplina hacia el 

medio ambiente garantizando su protección, 

mantenimiento y preservación. 

 

 

CONCLUSIONES 
No se encontró asociación entre el 

conocimiento y las acciones de autocuidado 

en las puérperas. A pesar de que menos de la 

mitad de las mujeres presentaron 

conocimiento suficiente sobre el tema, la 

mayoría presenta un autocuidado adecuado 

para esta etapa de la vida. Sería interesante 

realizar educación sanitaria sobre cuidados 

en el puerperio de manera protocolizada en el 

hospital. Con el fin de contar con un mejor 

entendimiento del tema, se sugiere que 

futuras investigaciones se realicen con un 

enfoque cualitativo, donde las mujeres, 

además de expresar sus prácticas de 

autocuidado, indiquen el por qué las realizan 

o no, lo que permitiría identificar áreas de 

oportunidad para diseñar intervenciones 

educativas para las puérperas acordes a las 

creencias y aspectos culturales de las mismas
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