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Resumen 

 

El objetivo general de la investigación fue analizar las percepciones sobre la educación 

para desarrollo sostenible de los profesores de educación primaria de Lima y Callao, 

enfoque cualitativo, diseño interpretativo, la muestra fue de 20 docentes, de la ciudad de 

Lima y Callao (X= 40,5; D.E.= 5,38). Se utilizó el instrumento Entrevista de la 

Educación para el desarrollo sostenible, los resultados demostraron  en la sub categoría 

Contenido del aprendizaje: Satisfacer necesidades, Capacitaciones educativas y Formar 

personas competentes; se concluyó que, los contenidos ambientales se aplican en las 

sesiones de aprendizaje diarias para el desarrollo de la conciencia ambiental en los 

centros educativos; se recomienda crear un instrumento dirigido a estudiantes, que 

emplee técnicas de entrevista grupales. 

 

Palabras claves: educación ambiental; educación sostenible; pedagogía; transformación 

social. 
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Abstract 

 

The general objective of the research was to analyze the perceptions about education for 

sustainable development of primary school teachers in Lima and Callao, qualitative 

approach, interpretive design, the sample was 20 teachers, from the city of Lima and 

Callao (X = 40.5; SD = 5.38). The Interview of Education instrument for sustainable 

development was used, the results demonstrated in the sub category Learning content: 

Satisfying needs, Educational training and Training competent people; it was concluded 

that, the environmental contents are applied in the daily learning sessions for the 

development of environmental awareness in the educational centers; It is recommended 

to create an instrument aimed at students, which uses group interview techniques. 

 

Keywords: environmental education; sustainable education; pedagogy; social 

transformation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los antecedentes en lengua inglesa: Nguyen (2018), propuso como objetivo el explorar 

las percepciones de los maestros de geografía respecto a la educación para el desarrollo 

sostenible, en una investigación de tipo exploratorio cualitativa, con un estudio a once 

docentes de Geografía de sexto grado, en Hanoi, Vietnam; utilizó como instrumento la 

entrevista divida en tres grupos de preguntas; su principal resultado fue que, las 

dimensiones propuestas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, diferían en la percepción de los maestros, además, concluyó que 

las políticas impuestas a nivel mundial, son incongruentes con su aplicación en la 

práctica estudiantil,  así mismo, los maestros mostraron desinformación respecto a 

dichas políticas puestas en marcha en su nación.  

 

Malandrakis et al. (2019), por objetivo propusieron el desarrollar un instrumento 

de autoeficacia de los maestros para medir la educación para el desarrollo sostenible, 

muestra de 924 maestros de educación primaria de Macedonia Occidental, Ioannina y 

Tracia, Grecia, el instrumento que se utilizaron fue el “Teachers’ Self-Efficacy on 

Education for Sustainable Development” (TSESESD); su principal resultado fue que, 

encontraron que los docentes encontraron eficaz la aplicación de la sostenibilidad en la 

educación, además, concluyeron que las puntuaciones obtenidas a nivel de valores, 

ética, emociones, demostró altos resultados en comparación del pensamiento sistémico 

y acciones, relacionados con los objetivos pedagógicos de la educación para el 

desarrollo sostenible. 

 

Gyberg & Löfgren (2017), propusieron por objetivo determinar la definición y 

extensión del desarrollo sostenible como conocimiento en los colegios suecos, en una 

investigación cualitativa, la muestra fue de 40 maestros de 17 escuelas diferentes, de  

Suecia; utilizó como instrumento entrevistas transcritas y entrevistas grupales, su 

principal resultado fue que, encontró que las experiencias docentes han aumentado y 

esto influye en cómo se trata la educación para el desarrollo sostenible, concluyeron que 

el  papel del maestro se da de 2 maneras, el maestro como contador,  proveedor de 

conocimientos y  como aventurero, esto desde las experiencias que transcurren para 
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comprender y desarrollar la relación entre el conocimiento y la educación para el 

desarrollo sostenible. 

 

Park, Kim & Yu (2016), investigaron las percepciones y las actitudes hacia la 

educación para el desarrollo sostenible de los maestros de Corea, investigación de tipo 

cualitativa, la muestra fue de 301 maestros de distintas escuelas de 4 provincias de 

Corea; el instrumento que utilizaron fue una encuesta dividida en tres secciones, de 

conocimientos, acciones a realizarse y la aplicación de actividades de la vida cotidiana 

en la educación para el desarrollo sostenible, su principal resultado fue que, los docentes 

carecían del constructo pragmático y conceptual de la sostenibilidad en la educación, de 

ello, concluyeron que el conocimiento de los maestros respecto a la educación para el 

desarrollo sostenible fue poco profunda, mencionaron que necesitan de mayor 

conocimiento para aplicar acciones y actividades escolares y personales para llevar a 

cabo la educación para el desarrollo sostenible. 

 

Lasen, Skamp & Simoncini (2017), investigaron las percepciones de los docentes 

de educación primaria hacia la educación para el desarrollo sostenible desde la 

determinación de  la importancia y prácticas implementadas en las aulas de los centros 

educativos de Australia, en una investigación de tipo cualitativa, la muestra fue de 43 

educadores; el instrumento usado fue la entrevista, en la investigación determinaron 

como resultado principal que, los maestros encontraron de gran importancia el 

desarrollo sostenible para los alumnos en sus vidas futuras, concluyeron que la mayor 

parte de docentes consideraron de gran valor la educación como medio para la 

sostenibilidad, sin embargo, les era difícil mantener estrategias debido la carga y mayor 

importancia de tópicos como la comprensión de lectura y las habilidades matemáticas. 

 

Nguyen (2019), propuso como objetivo el explorar las percepciones de los 

maestros y los actores educativos en la educación Vietnamista, en cómo se discute el 

propósito de lograr una educación para el desarrollo sostenible, en una investigación  

cualitativa, de tipo estudio de caso exploratorio, con un estudio a dos grupos de sujetos, 

el primer grupo de once docentes y el segundo grupo de gestores educativos, director y 

subdirectores de diferentes centros educativos, en Hanoi, Vietnam; utilizó como 

instrumento la entrevista; su principal resultado la existencia significativa en el interés 
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por el logro de la sostenibilidad en la educación, además, concluyó que los intereses por 

ambos grupos de estudio abarcan la calificación del logro de competencias, habilidades 

y conocimientos, así como, las  prácticas y acciones diarias para desarrollarse de manera 

sostenible en la sociedad. 

 

Melles (2019), propuso como objetivo el conocer la percepción de los docentes 

respecto a la influencia de la EDS  en el currículo, investigación de tipo cualitativa, con 

21 maestros  que se desempeñan en el Reino Unido, el instrumento fue la entrevista 

activa y el análisis de discurso respecto al tema, como principal resultado determinó la 

presencia del compromiso de los docentes por incursionar las temáticas hacia el 

desarrollo sostenible, además, concluyó que a pesar del compromiso de ellos, existe la 

necesidad de ampliar el conocimiento de forma general, más allá de concepciones y 

teorías, sino que es necesaria la búsqueda de lo pragmático debido a la incursión de la 

EDS en los planes de estudio. 

 

Yao (2018), propuso como objetivo el determinar los efectos de un ambiente de 

aprendizaje mixto desde la visión del desarrollo de la sostenibilidad en zonas rurales, en 

un estudio de tipo cualitativo, con 200 participantes, 91 fueron mujeres y  77 varones, 

de distintas zonas en China, utilizó un instrumento de encuesta semi – estructurada, de 

las cuales fueron 168 encuestas determinadas para el recojo de resultados; su principal 

resultado fue que el aprendizaje en ambientes al aire libre contribuye a la inserción de la 

sostenibilidad en los estudiantes; concluyó que el ambiente de aprendizaje combinado 

desde la perspectiva del género, geografía, cultura, aporta en los estudiantes el 

desarrollo en el respeto por la igualdad de género, mejora en la acciones en el cuidado 

del medio ambiente, así como mejores oportunidades de aprendizaje por la interrelación 

de los alumnos.  

 

Wals, Mochizuki & Leicht (2017), plantearon como objetivo determinar la 

relación entre estudios de casos realizados en diferentes partes del mundo y el logro de 

la sostenibilidad por medio de la educación, investigación de tipo descriptiva, con el 

análisis de siete estudios de caso de Japón, Chile, Australia, África y Colombia, el 

resultado principal fue que identificaron la característica principal de los casos 
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analizados, la falta de comprensión y aplicación curricular de la sostenibilidad en la 

educación; como conclusión principal determinaron que existe congruencia en el 

objetivo de investigación entre los artículos estudiados, la búsqueda del aprendizaje 

crítico de la sostenibilidad con el desarrollo de la conciencia, los valores, conocimientos 

de las dimensiones principales: económica, social y ambiental, además de ello se 

determina dicha búsqueda desde la educación formal en centros educativos y no formal 

desde la convivencia diaria en la sociedad. 

 

Jegstad, Gjøtterud & Sinnes (2017), propusieron como objetivo determinar el 

alcance en el desarrollo de la educación con sostenibilidad en un programa al aire libre, 

en un estudio de caso, los participantes fueron 43 docentes de Finse en Noruega, se 

utilizó como técnica la observación del comportamiento de los participantes para la 

recolección de datos; con la aplicación del programa de convivencia al aire libre en el 

campo con principios pedagógicos comunes a los de la educación en escuelas y el 

aprendizaje sociocultural concluyeron que los participantes adujeron una reducción en 

la perspectiva del ser humano, sino que demostraron una actitud ambiental con mayor 

cuidado a la preservación, la experiencia pedagógica con el contacto al aire libre 

demostraron que la experimentación con la naturaleza, determinar un mejor desarrollo 

de las acciones para la sostenibilidad. 

 

Mogren, Gericke & Scherp (2018), propusieron como objetivo el determinar la 

percepción de los docentes de las escuelas respecto a la implementación de estrategias 

educativas que se orienten a la sostenibilidad, en un estudio de caso de tipo exploratorio, 

con 263 docentes de 8 distintos centros educativos de Suecia, de las escuelas 

seleccionadas distinguieron que se encontraban en una certificación de calidad de 

escuelas activas y otras por sus acciones a la sostenibilidad; el instrumento fue una 

entrevista que constó de 4 preguntas, su principal resultado fue que, la labor docente 

determina el enfoque de sostenibilidad a pesar de ser escuelas activas; concluyeron que 

los docentes creen que escuelas activas tienen mayor predominancia en los procesos de 

mejora académica a diferencia de la otra que demostró mayor acción en la 

sostenibilidad, ya que, determina mejoras en la organización escolar. 
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Laurie et al. (2016), propusieron como objetivo el identificar las importancia de la 

educación para el desarrollo sostenible en las escuelas que buscan educación de calidad, 

investigación cualitativa de tipo estudio de caso, determinaron una muestra de 105 

maestros y directores de 18 países; utilizaron como instrumento la entrevista que constó 

de 5 preguntas, su principal resultado fue la necesidad de la inclusión de la 

sostenibilidad en las prácticas y gestiones pedagógicas para la búsqueda de la calidad 

educativa, concluyeron que la educación trasformadora se logra  cuando la planificación 

curricular y las estrategias pedagógicas incluyen el desarrollo de habilidades, 

conocimientos y valores que promuevan la sociedad orientada a la sostenibilidad, así 

mismo, concluyeron que es necesaria la inserción en todos los contenidos pedagógicos 

de las escuelas.  

 

Barth,  Lang, Luthardt & Vilsmaier (2017), propusieron como objetivo determinar 

la percepción de la comunidad en un escenario orientado al desarrollo sostenible, 

investigación cualitativa de tipo estudio de caso,  la muestra fue de 50 estudiantes de 

Luneburg ubicada al norte de Alemania, el instrumento que utilizaron fue la entrevista y 

la observación; su principal resultado fue que por medio de la socialización de los 

participantes se desarrolló un aprendizaje de transformación diferente a los que ya se 

encontraban acostumbrados, concluyeron que el entorno basado en la sostenibilidad 

desarrollo en los participantes actitudes en valores de cooperación, el pensamiento 

cooperativo se destacó en la experiencia grupal.  

 

Paige (2017), propuso como objetivo determinar desde la práctica pedagógica de 

docentes en el compromiso ambiental de la sostenibilidad, investigación cualitativa de 

tipo etnográfica, la muestra fue de 4 estudiantes y 4 docentes de educación en ciencias y 

matemática del sur de Australia, el instrumento fue la entrevista y la observación; su 

principal resultado fue que los docentes se encontraban comprometidos con la 

aplicación del cuidado ambiental en su práctica pedagógica, concluyó que los 

estudiantes identificaron las sesiones de aprendizaje como potenciales de desarrollo de 

conocimientos y toma de decisiones ante la crisis ambiental, así mismo, los maestros 
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desarrollaban su labor educativa bajo la promoción del aprendizaje participativo e 

inclusivo con las experiencias de los estudiantes. 

 

Onori, Lavau & Fletcher (2019), propusieron como objetivo determinar los 

factores de influencia en la implementación de escuelas verdes, investigación cualitativa 

de tipo estudio de caso, la muestra fue 16 actores educativos de dos colegios de 

educación primaria en Melbourne en Australia, el instrumento que usaron fue una 

entrevista semi-estructurada; el principal resultado fue la identificación de los factores 

de influencia a) rol de los profesores, b) planificación y diseño curricular, c) 

importancia de la comunidad escolar y d) compromiso de la comunidad en general, 

concluyeron que los factores identificados influían notoriamente en las prácticas y 

desempeños de los docentes, así mismo, identificaron que es necesario el cambio en la 

pedagogía escolar desde el estudiante y la comunidad para el logro del desarrollo de 

competencias sostenibles. 

 

Väänänen et al. (2018), propusieron como objetivo conocer las concepciones de 

los maestros artesanos respecto a la sostenibilidad, investigación cualitativa de tipo 

estudio de caso, la muestra fue de 41 profesores de educación básica de Finlandia, el 

instrumento que se utilizo fue la entrevista la cual constó de 4 preguntas; el principal 

resultado fue la identificación de la sostenibilidad como sistema y herramienta para el 

desarrollo de la pedagogía en torno al cuidado de los recursos naturales, concluyeron 

que los docentes determinaron la educación artesanal como herramienta artística para 

desarrollar la pedagogía sostenible, así mismo, que los docentes identificaron la 

artesanía sustentable como práctica productiva y orientadora para los estudiantes en el 

marco de la educación para el desarrollo sostenible. 

 

En cuanto a los antecedentes en lengua española: Solís y Valderrama (2015), 

plantearon por objetivo el conocer qué acciones se están realizando, cuáles son los 

contratiempos y cómo continuar difundiendo la educación para el desarrollo sostenible, 

en una investigación de tipo cualitativo, con 30 docentes de Educación de la 

Universidad de Sevilla, España, el instrumento fue una entrevista orientada a las 3 
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aspectos  planteadas en la investigación: a) de reconocimiento de la visión problema 

ambiental, b) concepciones de la educación escolar y c) acciones a la práctica de la 

educación para el desarrollo sostenible, su principal resultado fue que los docentes 

encontraron necesario la sostenibilidad en su práctica pedagógica; concluyeron que los 

docentes mostraron acciones positivas y favorecedoras a la aplicación de mejoras en la 

educación para lograr el conocimiento, con aumento en la complejidad de las 

concepciones,  así mismo, mencionaron que debe aplicarse como tópico regular para la 

promoción del desarrollo sostenible en las escuelas de básica regular.  

 

Sánchez, Gómez, Vera y Sáenz-Rico (2017), el objetivo de la investigación fue 

determinar el rol del docente desde su conocimiento y los cambios necesarios para la 

difusión en la aplicación de la práctica educativa en los docentes, tipo de investigación 

socio-cualitativo, 19 docentes de educación de la Universidad Complutense de Madrid, 

España, el instrumento aplicado fue el de entrevista semi-estructurada; concluyeron que 

ante la crisis actual la concepción del desarrollo sostenible es necesario su conocimiento 

ya que este tiene poca difusión,  de igual manera es indispensable la implementación de 

capacitaciones de estrategias y acciones para los docentes respecto al perfil del 

educando para el logro de la educación para el desarrollo sostenible. 

 

León e Infante (2014), el objetivo de la investigación fue determinar las procesos 

educativos y los programas para el desarrollo sostenible en dichas instituciones de la 

región analizada, tipo de investigación cualitativo, estudio de caso, docentes, alumnos y 

directivos de tres instituciones educativas del estado de Nuevo León en México, los 

instrumentos utilizados fueron la observación y la entrevista; concluyeron que la 

aplicación de procesos educativos con fines en la educación para el desarrollo sostenible 

se desarrolla por los docentes, con la integración de contenidos relacionados, además 

determinaron que existen programas en ejecución con la colaboración de las entidades 

educativas pertinentes para el cumplimientos de los objetivos de propuestos por la 

UNESCO en la región de estudio. 

 

Aguayo y Eames (2017), propusieron como objetivo determinar la promoción de 

la sostenibilidad socio ecológica a través del uso de un entorno tecnológico, 

investigación de tipo estudio de caso, la muestra se determinó en  24 maestros de la 
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ciudad de Concepción en Chile; el instrumento fue la entrevista telefónica y presencial, 

su principal resultado fue el determinar que el aprendizaje comunitario con uso de las 

TICs contribuyó a fomentar la sostenibilidad de la zona; concluyeron que el uso de un 

sitio web como herramienta y entorno tecnológico promueve y ayuda a mejorar la 

alfabetización ecológica sostenible así mismo, la implementación de las TICs en las 

planificaciones escolares se determinaron como necesarias para el seguimiento y 

sostenibilidad del cambio de pensamiento complejo y dinámico. 

 

La educación para el desarrollo sostenible se definió como la enseñanza 

innovadora y transformacional (Eunhye Park, Heejin Kim & Sunyoung Yu, 2016; 

Nguyen, 2018) de los contenidos, pedagogía y el medio de aprendizaje (Eunhye Park, 

Heejin Kim & Sunyoung Yu, 2016; Nguyen, 2018; Sánchez, Gómez, Vera y Sáenz-

Rico de Santiago, 2017). Otros estudios de investigación (Gyberg & Löfgren, 2017; 

Malandrakis et al. 2018; Lasen, Skamp & Simoncini, 2017) la definieron como un área 

de conocimiento unificado y evolucionario que conlleva a la conceptualización de 

contenidos, determinación de procesos educativos y del desarrollo de capacidades que 

regulen las acciones para la transformación sostenible en la evolución del ser humano y 

con esto se preserve el uso adecuado de los recursos naturales del mundo. Malandrakis 

et al. (2018) refirieron factores que influyen de modo directo como: medio-ambientales, 

económicos y sociales. 

 

Las subcategorías fueron: a) contenido del aprendizaje, b) Pedagogía y entornos 

del aprendizaje, c) transformación social y los d) resultados del aprendizaje (Park, Kim 

& Yu, 2016; Nguyen, 2018). En la primera, se prioriza asociar el clima, la prevención 

de riesgos ante desastres y el uso de los recursos naturales en la programación escolar. 

En la segunda, se plantea el uso de estrategias pedagógicas motivacionales para generar 

un aprendizaje por medio de la exploración orientada a la acción en espacios que 

generen la actuación en promoción de la sostenibilidad para el aprendizaje. La tercera, 

brindar a los educandos y educadores las competencias necesarias para crear una 

sociedad con un nuevo estilo de vida conservacional – activo. En la última categoría, las 

relaciones sociales colaborativas y responsable son estimuladas a través del 

pensamiento crítico, y la toma de decisiones para las sociedades futuras. 
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El continente Europeo plantea planificaciones curriculares que en diversos países 

incluyen la sostenibilidad como la educación transformacional capaz de dotar al ser 

humano de conocimientos y actitudes que logren en él la capacidad de generar acciones 

que protejan los recursos naturales y así, se conserve a las generaciones futuras; Asia y 

Oceanía son continentes que también la incorporan la educación con fines de 

transformación en la sociedad, con énfasis en la generación de planes de acción 

enfocados hacia las dimensiones económica, social y ambientalista. Latinoamérica a 

pesar de ser parte de las cumbres y reuniones organizadas en torno al desarrollo 

sostenible, plantea en distintos documentos y planificaciones de actividades, sin 

embargo, en la práctica de estas, el desarrollo y aplicación en las escuelas es minina o 

nula. 

 

El sistema escolar en Lima y Callao siguen la dirección del sistema escolar en el 

Perú, de ello que la inmersión del desarrollo sostenible en los componentes educativos 

se encuentran acentuados, el docente como eje de la enseñanza-aprendizaje con visión a 

la reordenación de las acciones, conocimiento, habilidades que necesitan adquirir los 

estudiantes para una sociedad sustentable, de ello fue necesario conocer el rol de los 

docentes de nivel primario de Lima y Callao en la educación y su función como 

orientadores de las herramientas que logren satisfacer las necesidades desde las 

dimensiones del contenido de los aprendizajes, el método que usan para orientar a los 

estudiantes, la concepción de la sostenibilidad y como esta se observa en las acciones 

para la transformación social. 

 

El sistema educativo peruano se rige por la educación pública y a educación 

privada, ambas se rigen de las normativas que designa el estado peruano. El Ministerio 

de Educación del Perú (Minedu en Díaz, 2015), demostró que el 22.4% de docentes 

carecían de título profesional en educación primaria en el año 2014. La problemática 

internacional fue expuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2018), en el informe SDG 4 DATA BOOK 

Global Education Indicators, en este se evaluaron los indicadores del objetivo cuatro del 

Desarrollo sostenible en el mundo, de ello, la proporción de los docentes en educación 

primaria que recibieron capacitación pedagógica y que contaban con título profesional 
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en educación primaria, denotó que el continente con menor porcentaje de docentes 

capacitados y con título profesional fue África con tasas de hasta 27% en el año 2017, 

algunos territorios del continente Asiático y Europeo tuvieron porcentajes favorecedores 

de hasta 98% y 100%, en docentes en formación completa (Unesco, 2018). Estos 

porcentajes contribuyeron a la asociación de la poca capacitación del maestro y con ello 

al problema de la necesidad de implementación de conocimientos con visión al 

desarrollo sostenible, que docentes capacitados contribuyen a las posibilidades de que 

conozcan de algún tema referido la sostenibilidad de la educación. 

 

El enfoque constructivista definido como el aprendizaje construido desde la 

propia experiencia del estudiante, la información se brinda de forma activa, el actor 

pasivo queda de lado, por el contrario, el estudiante es parte esencial del proceso, para 

ello es necesaria  la disposición de los medios para el sujeto que aprenderá, el educando 

obtiene las herramientas para la búsqueda de soluciones a los problemas que se le 

enfrenten, por la relación del sujeto que aprende con experiencias que propician la 

participación activa y dinámica en el proceso (Matthews, 1998). La construcción de los 

aprendizajes se denomina andamiaje. El rol del docente en el enfoque constructivista es 

primordial, este deja de ser aprendizaje vertical y se convierte en aprendizaje horizontal, 

de ello, el maestro es el facilitador de herramientas para lograr estas construcciones 

cognitivas. 

 

El constructivismo definido como la respuesta a la actividad cognitiva orientada 

en las experiencias y entornos vivenciales propias del individuo, donde el ser humano 

deja de ser un espectador de su aprendizaje y se convierte en el reactor del acto de la 

adquisición de conocimientos para sostenerla de manera explícita en dicho proceso 

(Pritchard, 2013). En el constructivismo la dependencia del sujeto se enlaza a su 

actividad y el contexto, el conocimiento podrá desarrollarse, esta actividad se 

determinada como activa pues, para el logro del aprendizaje, el aumento de actividades 

propias indetermina el logro de construcciones mentales, sino que, estas deben de estar 

organizadas, así como, orientadas de acuerdo a la conducta, como actividad inmersa en 

el proceso de aprendizaje.  
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Otro enfoque sobre el constructivismo la define como la teoría del conocimiento 

basado en el aprendizaje por la creación de significados que se producen de la relación 

del sujeto y su experiencia previa, determina que el desarrollo intelectual, moral y 

afectivo están relacionados de manera directa a las relaciones sociales personal de los 

individuos, hace mención al rol del maestro en este enfoque ya que su actuación ayuda a 

la conducción de facilitador y proveedor de entornos que guíen a los estudiantes a 

desarrollar los nuevos conocimientos (Wei, 2019). Destacó como propuestas 

pedagógicas el juego, los roles, la reflexión activa y el desafío para desarrollar las 

habilidades que faciliten el aprendizaje del conocimiento de forma activa y lúdica. 

 

El enfoque relacionado al aprendizaje por descubrimiento se refiere a la 

adquisición de los conocimientos por medio de la relación entre las experiencias y las 

estructuras cognitivas que se han de formar a través de este proceso activo (Bruner, 

1971). Los estudiantes desarrollan estructuras cognitivas, que se construyen a través del 

proceso de andamiaje. El docente promueve el aprendizaje progresivo, delimita al 

maestro en el aporte final de los conocimientos, sino como guía del estudiante, a 

promover conocimientos descubriéndolos por sí mismos, con ello se promueve la 

búsqueda de soluciones a conflictos que reten en aprendizaje en la mente del estudiante. 

El aprendizaje por descubrimiento se desarrolla desde tres representaciones a nivel 

cognitivo: Inactivo, Icónico y simbólico (Bruner, 1971). 

 

Se determinó este aprendizaje como propio del alumno, el aprendizaje debe ser 

descubierto para ser incorporado en la estructura cognitiva del estudiante, determina dos 

formas de construcción cognitiva: guiada y autónoma, de la primera existe el orientador 

de actividades que conllevaran al aprendizaje por medio de la búsqueda de soluciones a 

situaciones problemáticas esto por la instrucción del orientador, y el segundo que de 

forma activa el estudiante será el primero en descubrir los nuevos aprendizajes al 

enfrentarse a situaciones que le permitan concretar proposiciones y conceptos propios 

de acuerdo a su experiencia cognitiva (Hernández, 2018). 

 

El aprendizaje por descubrimiento se definió como la metodología de aprendizaje 

activo, los desarrollos de las destrezas investigativas se presentan por medio de la 

inducción que se logra entorno a la complejidad del contexto, el individuo desde su 
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formación anterior en actitudes, conocimientos y capacidades cognitivas desarrolladas 

(Barth, 2015). Hace referencia a la implicancia de este método en el aprendizaje de 

nuevas estructuras tecnológicas, ya que los contextos informáticos de nuevas formas de 

aprendizaje motivan a los estudiantes en el aprendizaje, este lo definió como el nuevo 

entorno o espacio cognitivo, para ello el alumno interactúa con el conocimiento y las 

experiencias de manera simultánea. 

 

El enfoque de Aprendizaje significativo hace referencia al anclaje de los 

conocimientos previos con el conocimiento nuevo de los estudiantes, esta relación 

permite el proceso de aprendizaje en los estudiantes (Ausubel, 1976). Los 

conocimientos previos provienen de las estructuras cognitivas propias que se originaron 

en base a las experiencias primitivas en su entorno, y el conocimiento nuevo se 

relaciona con  la interacción y la experimentación desde la observación y el registro de 

acontecimientos que se traducen en nuevos saberes, esta forma de adquisición de 

conocimientos se almacena en la memoria de largo plazo pues así como fue necesario el 

uso de conocimientos previos para la nueva construcción, de la misma manera esta 

estructura será modificada por un nuevo aprendizaje ,esto determina que el aprendizaje 

es maleable y puede transformarse en uno nuevo de acuerdo a las experiencias del 

sujeto. 

 

El método educacional basado en la participación, motivación, creatividad, e 

interés del estudiante, relaciona el descubrir y la experiencia para determinar la 

significancia del aprendizaje, esta relación la determina que la estructura previa 

cognitiva se debió de originar en base a la experimentación, de ella que la adquisición 

del nuevo conocimiento parte de la estructura de este conocimiento previo y las nuevas 

experiencias que motiven al alumno (Peris, 2017). Como guía del proceso de enseñanza 

– aprendizaje destaca al docente en su labor de guía en este proceso de motivación, 

orientado de actividades organizadas de forma jerárquica y coherente, apropiadas a las 

estructuras cognitivas previas. Así mismo, determina que los componentes obviados en 

el origen de la teoría, como el aprendizaje colaborativo, la eco-socialización se relaciona 

con el espacio de aprendizaje, de ello que el aprendizaje en entornos fuera del aula 

favorecen la potencialidad del aprendizaje y su significancia para la construcción de 

nuevas estructuras. 
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El aprendizaje por descubrimiento determinado como el proceso de relación entre 

los conocimientos previos y la construcción de nuevos cocimientos de forma sustantiva 

en las estructuras cognitivas del ser humano, la interacción entre ellas se relaciona de tal 

manera que se sean relevantes a la información previa así, las nuevas apreciaciones las 

determina como subsimidores o ideas ancladas (Illeris, 2018). Este proceso requiere de 

tres aspectos esenciales, la actitud ante el aprendizaje, el recurso o material apropiado a 

la estructura cognitiva y la relación de anclaje entre el sujeto y la nueva estructura. 

 

El enfoque cognitivo hace referencia al aprendizaje respecto al crecimiento 

evolutivo biológico y la relación con el entorno en que el ser humano se rodea. Se 

determinó en base a estadios, quienes marcan las etapas por la que el ser humano 

atraviesa para aprender de forma progresiva a su desarrollo evolutivo y sus 

construcciones mentales, los estudiantes cambian en cada uno de ellos su concepción de 

lo que hasta el momento conocen del mundo (Piaget, 1969). Estas son: etapa Sensorio-

motora, desde el nacimiento hasta los dos años de edad, se caracteriza por la adquisición 

de conocimientos a través de la manipulación por los sentidos, culmina con la aparición 

del habla, sus experiencias son básicas de su entorno. Etapa pre operacional, de dos a 

siete años de edad, presencia del lenguaje, la imitación y el juego de roles son 

característicos. La etapa de operaciones concretas, desde los siete a once años, la lógica 

comienza a denotarse de manera básica en los niños, identifican que pensamientos, 

sensaciones y opiniones son personales. Son capaces de aplicar la lógica, pero solo a los 

objetos que pueden ser manipulados por sus sentidos. La etapa lógica formal, abarca la 

edad madura del ser humano, el pensamiento abstracto se desarrolla, el razonamiento 

por deducción se acentúa, la inferencia y búsqueda de resultados se desarrolla de forma 

activa. 

 

El aprendizaje cognitivo resulta de la interacción a dos experiencias, la del 

estímulo con el medio y de la experimentación de un aprendizaje mediador, apartándose 

de la idea de que solo resulta de la evolución del ser humano, así mismo, el ser humano 

puede modificar su estructura cognitiva de acuerdo a la intervención positiva en entorno 

de otro ser humano (Feuerstein, 1986). Planteó dos modalidades que desarrollan el 

proceso de aprendizaje, la exposición directa a los estímulos cognitivos del entorno y el 
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rol del mediador quien facilita y orienta la relación entre las fuentes de estimulación. 

Destacó que el aprendizaje se desarrolla en cualquier etapa de la vida del ser humano, 

así mismo determinó que el ser humano tiene la capacidad de estructurar y modificar su 

aprendizaje, por medio de los procesos cognitivos de percepción, atención, memoria y 

concentración. 

 

El aprendizaje cognitivo definido como la capacidad que desarrolla o mejora el 

ser humano cuando asume de forma activa su aprendizaje, destaca el desarrollo de la 

autonomía como transformación interna para el proceso de asimilación de estructuras 

cognitiva (Sastre, 2018). Las condiciones del contexto, las experiencias previas y la 

mediación de las estructuras cognitivas crecientes de acuerdo a su evolución, originan el 

desarrollo de habilidades nuevas del ser humano. Destacó la resolución de problemas en 

torno al desarrollo los estímulos desde los procesos cognitivos: la percepción, la 

atención, memoria, lenguaje y pensamiento. 

 

El enfoque relacionado al aprendizaje liberador, pedagogía de transformación del 

estudiante y de los cocimientos que adquiere, por medio del dialogo y la toma de 

consciencia de su propio aprendizaje (Freire, 1965). Desde el contexto de la sociedad 

sometida al trabajo y las imposiciones del conocimiento tradicional económico, social y 

de su cultura, planteó este enfoque, para cambiar la realidad del mundo, encontrar la 

alianza entre la conciencia y el diálogo entre educando y educador. Así mismo, planteó 

el rol del docente desde la visión de entes consientes del mundo que lo rodea, el maestro 

debe pasar por el mismo proceso de cambio que el estudiante para enseñar. 

 

El proceso de educación que transforma la práctica educativa dotándola de 

libertad en la decisión de lo que se desea aprender. Definió la educación como proceso 

subjetivo del ser humano, con el objetivo de hacerlo sensible, receptor, creativo; las 

limitaciones en la educación no son concebidas para el logro del aprendizaje, determina 

al diálogo como camino a la apertura de nuevas estructuras que faciliten la pedagogía de 

acciones transformadoras (Melling & Pilkington, 2018). Esta pedagogía pretende 

cambiar como el ser humano concibe al mundo de las estructuras cognitivas verticales y 

tradicionales para cambiarlas a estructuras horizontales que además se relacionen con la 

realidad de los intereses de los estudiantes. 
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El aprendizaje liberador se definió como aprendizaje consiente, el estudiante 

promueve el cuestionamiento y reflexión crítica de situaciones de su contexto, la 

proporción de medios educativos que logren sensibilizar al estudiante hasta el logro de 

la conciencia (Deeley, 2016). Este se determinó como aprendizaje transformador que 

parte desde situaciones de opresión, eleva el nivel de conciencia, funge de principio 

para la trasformación de las estructuras cognitivas, el sujeto en proceso continuo de 

cambio y adquisición de conocimientos cada vez más críticos de acuerdo a su realidad, 

la pregunta como pedagogía que propicia el dialogo como método activo participativo 

entre el educador y el educando que buscan el logro de la apreciación sistemática del 

pensamiento y el lenguaje.   

 

La educación para el desarrollo sostenible la definieron como el proceso de 

aprendizaje transformador, capaz de desarrollar en los individuos cambio en la forma de 

concebir el mundo y en su actuar (Summers & Cuttig, 2016). Determinado además de 

los conocimientos que le sean posibles adquirir, también en las habilidades que pueda 

desarrollar en torno al nuevo aprendizaje, que se mantengan al pasar de los años y que 

se apliquen en sus experiencias de vida, con el fin de mantener el adecuado nivel de 

recursos ante los problemas sociales, ambientales y económicos del mundo. 

 

La educación se definió como el proceso de aprendizaje en base a principios y 

acciones para el logro del cambio en la sociedad por medio de la educación como 

herramienta que tenga como principio la educación de calidad. Este aprendizaje se 

orienta en la conciencia en base a la disminución de la población en condiciones de 

pobreza, ecosistemas saludables, igualdad de roles de género, emprendimiento 

económico con responsabilidad social y ambiental (Hernández, González y Tamez, 

2016). El cambio en la concepción del mundo se origina en los estudiantes, pues es la 

educación el medio para el logro de esta conciencia, que se pueda mantener a lo largo 

de los años, sin mitigar ni afectar las necesidades de los demás. Más allá de su 

concepción, es necesario ocupar la temática en acciones observables con productos, en 

lugar de solo intentar colocar el concepto en la educación del mundo.  
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El proceso de enseñanza – aprendizaje con vías a la sostenibilidad, así como el 

medio principal por el cual se podrá asimilar valores, conciencia, actitudes y acciones 

ambientales. En la búsqueda de respuestas a los conflictos económicos, sociales y 

ambientales, la educación actúa el papel y tiene el rol fundamental en la creación de 

nuevas concepciones hacia el camino de la sustentabilidad (Lescano et al. 2015). El 

llamado de la educación con la proyección al crecimiento sostenible, también abarca 

desde los componentes de la misma, como la pedagogía, estrategias, evaluación, 

planificación. El aprendizaje de nuevos comportamientos y acciones por medio de la 

adquisición de valores, capacidades y conocimientos, que se mantengan y ejecuten 

durante toda la vida de un individuo en su economía estable, identidad social con 

conciencia del cuidado y preservación ambiental. 

 

La educación transformacional que construya a la nueva sociedad, que aplique y 

asuma el rol de ente eje, para mantener la estabilidad en el mundo, que complazca las 

necesidades de las generaciones presentes y venideras (Nolet, 2015). Destaca la 

implicancia de todas las áreas que se aplican en la educación, el rol del docente, la 

planificación curricular, implementación de políticas educativas y programas que 

promuevan los fundamentos de la creación de un mundo enfocado en la sustentabilidad.  

Un cambio en la cultura educativa, la educación que contenga las bases teóricas y 

las prácticas educativa orientadas a la sostenibilidad de tal modo que, los actores 

educativos la desarrollen de forma activa y consciente (Sterling, 2010), El desarrollo 

sostenible como logro contiene dimensiones que la educación en su práctica 

transformadora en valores, conocimientos y actitudes debe de contemplar, la relación 

entre las necesidades para la sociedad, desde la estabilidad y producción económica, el 

crecimiento estable de la sociedad, así como el soporte, mantención y conservación de 

recursos medio ambientales y ecológicos, se complementan y es necesario que formen 

parte del sistema. Así las características de esta son de sostén pues preserva a la 

sociedad y ecosistemas; se sustenta por ser de justicia y ética; saludable por la búsqueda 

de la solución de emergencias a los problemas mundiales y durable por la necesidad de 

continuidad de la existencia de la sociedad con calidad de vida. Por medio de la 

educación sustentable a los estudiantes, relacionadas con sus conocimientos, acciones y 

percepciones de la problemática mundial. 
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Se definió como la educación que cambie el currículo tradicional por la que 

contenga la sostenibilidad, en respuesta al proceso de enseñanza aprendizaje que 

requiere de la inmersión de discusiones temáticas a cerca de la ecología en el sistema 

educativo, determina además la actividad docente y del estudiante en la trasformación 

critica de los nuevos aprendizajes que derriben las barreras educativas existentes que 

limitan el cambio hacia la reorientación de la sostenibilidad (Shepard, 2015; Diaz, 

2015),  El cambio en el pensamiento, actitud y reflexión crítica de los alumnos se 

orienta desde la adquisición y desarrollo de valores, guiados por conocimientos que 

vinculen las aspiraciones personales y futuras de los educandos hacia la sostenibilidad. 

Los contenidos del aprendizaje son las temáticas aplicadas a los estudiantes, la 

planificación educativa planteada por la educación de cada nación necesita la inmersión 

de tópicos orientados a las cuestiones que necesitan abordaje en búsqueda de soluciones 

como el clima y sus repercusiones, la prevención ante desastres, el uso y productividad 

con vías hacia el futuro planteado en las actuaciones pedagógicas (Nguyen, 2018). Las 

temáticas son abordadas desde las unidades mínimas de educación en los centros 

educativos.  

 

La redirección de los programas educativos en las programaciones, unidades, 

proyectos educativos que reorganicen las temáticas con visión al cumplimiento de las 

necesidades prioritarias de acuerdo a las dimensiones del desarrollo sostenible necesitan 

que los estudiantes busquen las soluciones a los problemas del futuro con acciones en el 

presente, por ello, la reformulación que los oriente, desarrolle y proporcione los 

conocimientos y herramientas necesarias, para esta tarea que recae en el contenido de lo 

que se les enseña. 

 

La pedagogía y entornos del aprendizaje son las estrategias y espacios físicos de 

desarrollo de conocimientos, (Nguyen, 2018), con ello se orienta a los alumnos para el 

desarrollo de capacidades por medio del aprendizaje que generen el deseo por la 

transformación de la sociedad a través de la acción, ello se logra con el rol del docente 

como orientador y guía, el cual, el eje fundamental para el logro del acceso de espacios 

y medios que motiven y generen el entorno propicio al aprendizaje, estos pueden ser 

espacios físicos y tangibles así como, medios  virtuales con oportunidades de 
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aprendizaje, con miras hacia la conservación y acciones favorables en las dimensiones 

económicas, sociales y medioambientales.   

 

El acceso a la educación para todos como eje o prioridad de la educación con vías 

de sustentabilidad se relaciona de modo directo, ya que la formación de docentes en la 

metodología de enseñanza para la obtención de inteligencias  y destrezas que refuercen 

la enseñanza es necesaria, así mismo la presencia de los estudiantes es prioridad, y con 

mayor énfasis, que se alcance la accesibilidad de las poblaciones vulnerables que por 

diversas razones geográficas o situacionales quienes es difícil el acceso al espacio físico 

además de entornos virtuales con el uso de recursos tecnológicos que les de mayor 

alcance a nuevas plataformas de información que sean adecuados para el aprendizaje.   

 

 

La transformación social son las acciones que deben realizar los actores 

educativos para el logro de la sostenibilidad, brindar las herramientas necesarias para la 

búsqueda de soluciones ante los  cambios en todas las direcciones posibles en la 

sociedad, desde cualquier entorno: cultural, económico, ambiental, (Nguyen, 2018), 

además del cambio a nivel personal, con la adopción de estilos de vida que respete las 

implicancias de la sostenibilidad, con empleos de acuerdo al nuevo enfoque sostenible, 

de ello que, la sociedad participará de la reestructuración de las formas de vivir en el 

mundo, con ello, se provee a las generaciones venideras de nuevas oportunidades de 

satisfacer sus necesidades de manera sostenible. 

 

La información necesaria para el logro de la nueva sociedad con visión al futuro 

que posea la capacidad de resolver problemas mediante acciones accesibles y 

consistentes, por la propagación de contenido justo y apropiado, la educación actúa 

como difusor de este conocimiento para la aplicación de dichas soluciones ante la 

presencia de posibles contratiempos en torno a las prioridades económicas, sociales y 

ambientales.  

 

 

Los resultados del aprendizaje son los efectos de la evaluación de los aprendizajes 

adquiridos en torno al proceso de enseñanza–aprendizaje  que incorpore en la 
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planificación curricular acciones orientadas a la sostenibilidad (Nguyen, 2018), los 

resultados de la estimulación del aprendizaje han de denotarse en las acciones que se 

desarrollen en las sociedades, la toma de decisiones que generen soluciones a los 

problemas económicos, ambientales y sociales, proveerán al futuro de mejoras que 

acompañen la satisfacción de necesidades, por ello que la evaluación constante de estas 

acciones es necesaria, para conocer los resultados de las acciones que enseñan los 

docentes en torno a las problemáticas planteadas.  

 

La mejora al acceso y la retención en la educación básica de calidad determina la 

permanencia y culminación en los años de estudio de educación básica regular 

requeridos en los niveles inicial, primaria y secundaria de los estudiantes, esto 

contribuye al desarrollo de conocimientos, actitudes, capacidades, valores y visión de lo 

que se necesita para que la sociedad se desarrolle en base a nuevas perspectivas de vida, 

con ciudadanos que aporten a estilos de vida sostenibles para el mundo (Lescano et al., 

2015). 

 

Reorientar los programas educativos existentes para abordar la sostenibilidad 

hacen referencia al cambio necesario en las programaciones y propuestas pedagógicas 

de las instituciones educativas y de la pedagogía peruana, los estudiantes desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior necesitan del desarrollo de la capacidad de búsqueda de 

soluciones (Lescano et al.,2015). Esto fomentado desde el desarrollo de competencias, 

conocimientos y valores que contribuyan al cambio en la sociedad desde la visión de 

vida sostenible, con personas que sean capaces de resolver los problemas que se 

presenten en la vida futura de los mismos.   

 

La mejora del entendimiento y la conciencia pública sobre la sostenibilidad para 

llegar al logro de la sostenibilidad y de los objetivos propuestos, es necesario la 

participación activa de la sociedad, mantener a la comunidad informada y al tanto de las 

acciones y propuestas para alcanzar las metas propuestas en el Desarrollo Sostenible; la 

educación tiene el rol de mantener a la comunidad informada de ello, por medio de la 

comunicación desde distintos ámbitos (Lescano et al., 2015).  
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La capacitación es la preparación conceptual, estratégica y pedagógica para el 

logro de la sostenibilidad en el sector educativos, mencionan que todos los sectores de 

la sociedad pueden intervenir en el logro de la sostenibilidad, desde la educación como 

medio para la capacitación y conocimientos de las acciones, metas, objetivos a poner en 

marcha (Lescano et al., 2015). La formación profesional continua con actualizaciones, 

charlas, capacitaciones que conlleven al desarrollo de las capacidades y competencias 

necesarias en los ciudadanos de la sociedad presente con visión a la sostenibilidad de la 

sociedad del futuro. 

 

El desarrollo sostenible es el proceso de cambio en la sociedad para cubrir las 

necesidades que posee en la actualidad, sin olvidar ni afectar los requerimientos de los 

seres que están por ocupar el planeta en el futuro, lo dimensiona en tres aspectos 

fundamentales: económica, social y medio-ambiental (Summers & Cuttig, 2016). De 

ello la relación de las tres se unifica y son consecuentes una con otra, el uso de recursos 

ambientales para satisfacer prioridades del ser humano necesita de una sociedad 

consciente en su uso y que además vele por la preservación de los recursos para el 

futuro, la sociedad necesita de economía estable para acceder a los recursos 

alimenticios, de salud, recreativos, etcétera. Así mismo, la economía necesita de los 

recursos naturales que son utilizados como materia prima para el desarrollo de las 

empresas que generen promoción de la economía en el mundo. 

 

El desarrollo que satisface las necesidades actuales, por medio del uso de los 

recursos que provienen de la tierra, comprometiéndose a preservarlos para satisfacer las 

necesidades de la sociedad del futuro (Lescano et al., 2015). Los principios son 

mencionados desde la perspectiva del desarrollo común de la humanidad de ello 

consideran como tales la economía, la sociedad y el medio ambiente, esto por medio del 

logro de valores y actitudes en el ser humano, estos son la dignidad, la equidad, la 

libertad y el respeto por la naturaleza. 

 

La mejora de la calidad de vida del ser humano quien preserva los recursos que 

son brindados por los diversos ecosistemas del planeta para satisfacer sus necesidades 

futuras. El crecimiento íntegro del ser humano y de su entorno es el objetivo de la 

sustentabilidad con visión al futuro, de ello se mencionan tres pilares: económico, 
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ecológico y sociocultural, desde esta perspectiva la sociedad y su desarrollo están 

ligados a la economía como medio para conservar el medio ambiente y por consecuente 

ocupar el objetivo de satisfacción de las necesidades del ser humano con visión a la 

conservación de recursos (Hernández, González y Tamez, 2016). 

 

Otra definición al respecto la conceptualiza con la concepción clásica de cubrir las 

necesidades actuales de la sociedad sin aportar ninguna dificultad de desarrollo a las 

comunidades futuras por satisfaces las propias; sin embargo, desagrega este concepto 

enfocado en tres aspectos del mismo, la solidaridad intrageneracional, intergeneracional 

y la necesidad (Xercavins, Gemma y Sabater, 2008). La solidaridad intrageneracional, 

la población está en crecimiento y en la equidad para el consumo de los recursos se debe  

pensar, que  las necesidades básicas son insatisfechas de forma individual, sin pensar  en 

que la sociedad necesitará satisfacerse también, el segundo aspecto se incorpora pues 

para satisfacer la necesidad propia es necesario medir que las posteriores generaciones 

también requerirán los mismos recursos utilizados en la actualidad, pensar el ellos es 

pensar de forma intrageneracional; por último la necesidad se marca desde las 

necesidades primarias que son importantes para preservar la vida del ser humano y de 

las necesidades como ente perteneciente a la sociedad. 

 

La idea del ser humano ante la preocupación por la disposición de los recursos 

necesarios para la supervivencia del ser humano que sea durable a largo plazo; así 

mismo, hace referencia al sistema que integra el desarrollo sostenible, como la 

congruencia de los pilares del mismo, social, económico, medio ambiental, estos tres se 

unifican para la búsqueda de soluciones que contribuyan al desarrollo de la humanidad 

sin afectar sus prioridades básica, de los pilares hace mención su relación desde el social 

puesto que la demografía en el mundo se encuentra en altos niveles en crecimiento, por 

ello la búsqueda de espacios físicos además de la estabilidad familiar para los niños; la 

búsqueda de modelos económicos que preserven y consideren el inminente agotamiento 

de la materia prima en los recursos naturales del planeta y el medio ambiental desde la 

perdida de la biodiversidad, la extinción de especies naturales que son tema prioritario 

que marca la agenda del desarrollo sostenible en el mundo (Nolet, 2015).  
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La dimensión ambiental definida como el principio de cuidado y preservación de 

la biodiversidad de los componentes naturales y su entorno, (Hernández, González y 

Tamez, 2016; Xercavins, Gemma y Sabater, 2008); así como la generación de más 

recursos que sobrevivan ante los cambios climáticos, además hace referencia a la 

capacidad del manejo correcto de los residuos contaminantes generados por el ser 

humano. Se considera como principio y pilar para la preservación del medio ambiente, 

la armonía entre el cuidado, la preservación y el tratamiento correcto de los elementos 

del medio y el ser humano son quienes la fundamentan. 

 

Esta dimensión es definida como trasversal a las demás dimensiones del 

desarrollo sostenible, pues esta se ocupa de la preservación de los recursos naturales que 

son generados en el mundo, se determina como el medio de posibilidades económicas y 

sociales que son consecuentes y permiten el desarrollo de las otras, de esta manera la 

protección del medio ambiente y los recursos de fauna y flora es la responsabilidad del 

ser humano, la cultura de preservación se conceptuará en el crecimiento de la sociedad  

(Ayala, 2013). Es así, que esta dimensión es transversal a las anteriores por su rol de 

inmersión en la búsqueda de la necesidad del ser humano a preservar lo necesario para 

su existencia en el mundo. 

 

La dimensión social es la relación entre la salud, educación y  cultura, la salud 

pues es un tópico necesario desde la mantención de controles sanitarios hasta la difusión 

de medidas preventivas ante epidemias o enfermedades crónicas, la educación como 

medio impulsador del cambio de actitudes y competencias que generen acciones de 

preservación y conservación de los recursos, la cultura acompaña al ser humano en su 

adaptación como ente de una sociedad, el respeto por su identidad como persona por la 

diversidad étnica es parte de su desarrollo social (Hernández, González  y Tamez, 2016; 

Xercavins, Gemma  y Sabater, 2008). La integración de los tres aspectos sociales 

amalgama la dimensión que busca dotar al ser humano de posibilidades como ente en la 

sociedad. 

 

Se definió además como un principio de justicia y equidad social, que constituye 

el bienestar de la población en el mundo, de ello que el acceso a los recursos con 

igualdad y búsqueda de la integridad y conservación del medio ambiente, determina que 
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la presencia de la sociedad injusta en el acceso a suplir las necesidades básicas, será 

insostenible por consecuencia (Lopez, Arriaga y Pardo, 2018). Presenta a la sociedad 

como raíz de los conflictos económicos y ambientales que existen en el mundo, 

menciona que la sociedad es el núcleo de la propagación, y de igual modo, la solución a 

las problemáticas actuales y futuros del mundo.  

 

La dimensión económica se definió como el crecimiento monetario equilibrado, se 

relaciona con la posibilidad de acceder a las dimensiones anteriores, ya que, de la 

economía equilibrada, el ser humano adquiere mejores oportunidades en la sociedad y 

en el cuidado del medio ambiente (Hernández, González  y Tamez , 2016; Xercavins, 

Gemma  y Sabater, 2008),  debido al deterioro de medio ambiente, la falta de recursos, 

el bajo nivel educativo, el acceso restringido a la salud, esta dimensión se encuentra  

asociada de manera directa con las anteriores,   esto se debe a la poca orientación de la 

economía global a lo largo de décadas pasadas.   

 

En otra definición la dimensión económica es el desarrollo igualitario de la 

economía mundial, la sostenibilidad en el crecimiento económico necesita de la 

distribución y uso de materia prima de forma ordenada y organizada, de la misma 

manera enfatizó el rol de las políticas nacionales de cada país puesto que de ello se 

reordena la producción de bienes y servicios de forma equilibrada sin afectar las dos 

anteriores dimensiones (Sachs, 2014). La sostenibilidad económica pretende garantizar 

la estabilidad en la proporción de recursos físicos, sin olvidad la conservación del medio 

ambiente y que satisfaga el progreso en el nivel de calidad de vida, el nivel educacional 

y el ingreso económico de la población mundial. 

 

El problema general planteado fue: ¿Cuál es la percepción sobre la educación para 

el desarrollo sostenible de los profesores de educación primaria de Lima y Callao, 

2019? Los problemas específicos fueron: a) ¿Cuál es la concepción sobre la educación 

para el desarrollo sostenible de los profesores de educación primaria de Lima y Callao, 

2019? b) ¿Cuáles son los contenidos de aprendizaje orientados a la educación para el 

desarrollo sostenible de los profesores de educación  primaria  de Lima y Callao, 2019? 

c) ¿Cuáles son las practicas pedagógicas para el aprendizaje sobre la educación para  el 

desarrollo sostenible de los profesores de educación  primaria  de Lima y Callao, 2019? 
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El estudio se justificó por la necesidad de la aplicación de la sostenibilidad en los 

programas de educación desde las temáticas, la pedagogía, el desarrollo de las 

capacidades de búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales, económicos y 

ambientales en el mundo mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje que contribuye 

a la conservación de los recursos. Los contenidos de enseñanza, las estrategias y 

ambientes de aprendizaje, el cambio en las habilidades adquiridas en la aplicación en la 

vida y los resultados visibles del nuevo aprendizaje, se determinó el rol de los docentes 

ante la necesidad de búsqueda de cambio de las acciones sostenibles en la sociedad por 

medio de la educación.  

 

La investigación contribuyó al conocimiento de la realidad educativa desde la 

perspectiva de los docentes de Educación en el nivel Primario de Lima y Callao, 

respecto a la enseñanza con vías al desarrollo sostenible desde  las dimensiones de la 

temática de enseñanza que aplican, las estrategias y medios físicos y virtuales para 

fomentar el aprendizaje, la redirección social en las conductas y acciones en la vida 

cotidiana en favor al desarrollo sostenible y los resultados obtenidos como respuestas a 

los problemas enfocados en los principios económico, social y ambiental del desarrollo 

sostenible.  

 

El objetivo general de la investigación fue: Analizar las percepciones sobre la 

educación para desarrollo sostenible de los profesores de educación primaria de Lima y 

Callao, 2019. Los objetivos específicos fueron: a) Categorizar las concepciones sobre la 

educación para el desarrollo sostenible de los profesores de educación primaria de Lima 

y Callao, 2019. b) Categorizar los contenidos de aprendizaje orientados a la educación 

para el desarrollo sostenible de los profesores de educación primaria de Lima y Callao, 

2019. c) Categorizar las prácticas pedagógicas para el aprendizaje sobre la educación 

para el desarrollo sostenible de los profesores de educación primaria de Lima y Callao, 

2019. 

 

El supuesto general se planteó como: Los profesores de educación primaria de 

Lima perciben la Educación para el desarrollo Sostenible incorporándola en sus 

prácticas pedagógicas. Los supuestos específicos fueron: a) Los profesores de educación 
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primaria de Lima y Callao conciben que la Educación para el desarrollo Sostenible 

contribuye a la búsqueda de soluciones a los problemas que se presentarán en el futuro 

con acciones del presente. b) Los profesores de educación primaria de Lima y Callao re 

direccionan los contenidos de aprendizaje orientado a la Educación para el desarrollo 

Sostenible. c) Los profesores de educación primaria de Lima y Callao en sus prácticas 

pedagógicas median el desarrollo de capacidades en los estudiantes, basadas en la 

Educación para el desarrollo Sostenible. 
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II.  MÉTODO 

 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

 

Enfoque 

 

El enfoque fue cualitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014; Ander-Egg, 2011; 

Muñoz, 2015; Denzin y Lincoln, 2015). Esta investigación se definió como cualitativa 

por que se basó en las apreciaciones, experiencias, puntos de vista de las personas 

implicadas en la investigación. La recolección de datos careció de medición numérica, y 

se trabajó con la evaluación de cualidades de los docentes, respecto a la EDS.  

 

Esta investigación determinó cualitativo, ya que estudiar las concepciones, 

prácticas pedagógicas, contenidos de aprendizaje y habilidades, fueron analizadas 

mediante las respuestas a la entrevista, observar el comportamiento de los participantes 

para conocer los fenómenos actitudinales de la educación para el desarrollo sostenible 

de los profesores de Lima. 

 

Tipo de estudio  

 

El estudio de tipo fue interpretativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).   La 

investigación se determinó como de tipo interpretativo pues se centró en entender y 

explicar las acciones y puntos de vista de los seres humanos, ya que busca asimilar lo 

que se recopiló durante el proceso de investigación, así, se explicó cómo los resultados 

obtenidos se vinculan con el conocimiento. 

 

El tipo de estudio fue interpretativo para la presente investigación, pues la 

recolección de información por la entrevista y la observación necesitaron de la 

explicación de las respuestas para la construcción de significados relacionados a las 

concepciones, actitudes de los profesores de educación primaria de Lima y su 

interacción con el entorno educativo y sus prácticas educativas entorno a la 

sostenibilidad. 

 



27 
 

Diseño 

El diseño de investigación narrativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014; Muñoz. 

2015). El diseño se definió como narrativo porque se basa en la experiencia vivida de 

las personas, así su objetivo principal es conocer, entender, explicar lo experimentado 

por los docentes, así como encontrar elementos en común y distintos entre sus 

experiencias. 

 

El diseño de la investigación se determinó como narrativo pues lo que se buscó de 

los profesores de educación primaria de Lima, quienes serán entrevistados es interpretar 

la relación entre sus experiencias educativas, concepciones y practicas pedagógicas. 

 

 

2.2 Escenario de estudio 

 

La presente investigación de la percepción de los profesores respecto a la Educación 

para el desarrollo sostenible, tuvo como escenarios de estudio instituciones educativas 

de educación básica regular del sector público de Lima Metropolitana y Callao.  

 

Las instituciones estuvieron constituidas por niveles de educación primaria y en 

algunos casos contaban con dos niveles: primario y secundario, todos los colegios con 

educación mixta, por lo que se encontraban estudiantes varones y mujeres. De los 

docentes de la Institución educativas se encontraban docentes de ambos sexos de igual 

modo, en los niveles de educación primaria y secundaria.  

 

Los turnos de atención a los estudiantes fueron de horarios diurnos, en algunas 

instituciones y en turnos mañana y tarde en otras instituciones, estos horarios fluctuaron 

entre: mañana (7:30 a.m. a 12:45 p.m.) tarde (1:00 p.m. a 6:15 p.m.). El horario de los 

docentes es el mismo de los estudiantes, algunos de los docentes que laboran en las 

instituciones tuvieron jornadas de trabajo de ambos turnos. 

 

El nivel socioeconómico de las Instituciones fue de nivel medio y bajo, por lo que 

los centros educativos se situaron en distritos de Lima y Callao, el nivel socioeconómico 

estuvo determinado para estudiantes y escuelas.  
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El enfoque de enseñanza de las instituciones se determinó como constructivista, 

humanista y por competencias, su visión es el logro de educación de calidad basada en 

los cuatro pilares de la educación, de ello, los estudiantes son la constante de cambio, la 

educación en la que la educación participa de manera activa y autónoma, el rol del 

docente es de orientador al estudiante con compromiso a la educación de calidad. 

 

La gestión de las Instituciones es pública, determinada por el estado peruano, 

asimismo los centros educativos se rigen a la UGEL (Unidad de Gestión Educativa 

Local) correspondiente a su jurisdicción de ubicación. Los colegios de la presente 

investigación pertenecen a Lima y Callao como: Mi Perú, Comas, Ventanilla, San Juan 

de Lurigancho, Callao, en el Callao la DREC (Dirección Regional del Callo) para los 

distritos a los que pertenecen. 

 

2.3 Población, muestra y muestreo 

 

Población  

La población es el grupo de personas o universo de sujetos, las cuales están 

determinadas por características, rasgos o situaciones comunes en propósito del objetivo 

a desarrollarse en la investigación (Caballero, 2014). 

 

La población fue de 20 docentes de educación primaria de diferentes distritos de 

Lima y Callao, estos están en el rango de edad de entre 35 y 60 años de edad, los 

géneros de estudio son femenino y masculino (tabla1), el rango de años de experiencia 

laboral es de 5 a 30 años, el grado de instrucción de los maestros es de nivel superior, el 

nivel socioeconómico de los distritos es de nivel bajo y extrema pobreza, las 

Instituciones educativas a las que pertenece la población son públicas. 
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Tabla 1 

Distribución de la población género y edad de los maestros de Educación Primaria de 

Lima. 

Instituciones 

Educativas 

Género f % Edad promedio 

Anónimo M 3 15 45 - 50 

F 17 85 40 - 45 

Fuente: Base de datos de la investigación.  

Nota: % = porcentaje 
 

 

Tabla 2 

Distribución de la población de años de labor pedagógica de los maestros de 

Educación Primaria de Lima. 

Instituciones Educativas Años de labor 

Pedagógica 

f % 

Anónimo 5 - 9 4 20 

10- 19 10 50 

20 - 30 6 30 

Fuente: Base de datos de la investigación.  

Nota: % = porcentaje 

 

 

Tabla 3 

Distribución de la población según grado de instrucción de los maestros de Educación 

Primaria de Lima. 

Instituciones 

Educativas 

Grado  

de Instrucción 

f % 

Anónimo Bachiller 2 10 

Licenciado 17 85 

Magister 1 5 

 Doctor 0 0 

Fuente: Base de datos de la investigación.  

Nota: % = porcentaje 
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Muestra 

 

Para la presente investigación la muestra fue de 20 sujetos, de acuerdo al método de 

muestreo envolvente posterior a la aplicación del instrumento. Los rasgos para la 

muestra son el grado de instrucción y el número de argumentaciones o declaraciones en 

la entrevista. 

 

Participantes 

 

Los participantes de la presente investigación fueron 20 docentes de educación primaria 

de Educación Básica Regular de diferentes Instituciones Educativas de Lima y Callao. 

La edad promedio de los docentes es de rango de edades entre los 30 – 40 años. 

 

Argumentos 

 

Los argumentos de los participantes son de tipo textual, la cantidad respuestas de los 

sujetos es de 11 de acuerdo a las preguntas planteadas en el instrumento de la 

investigación.  

 

 

Muestreo  

 

El muestreo fue envolvente, es el método que se utiliza para la elección de sujetos que 

respete las características y criterios necesarios para la investigación, quienes 

contribuirán a la recolección de información en la aplicación del instrumento propuesto 

para la investigación (León y Montero, 2009).  

 

Se aplicó el instrumento a la población, posterior a ello de acuerdo a los criterios 

de inclusión y exclusión referentes a las características necesarias para la investigación 

se delimitó la muestra, este se realizó en fases de selección.  Las características para el 

muestreo fueron: los años de labor pedagógica, el permiso de consentimiento para la 

aplicación del instrumento y el grado de formación académica. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas 

 

La técnica fue la entrevista. 

 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados fueron: la Entrevista de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible (ad hoc) y las grabaciones de las mismas, el instrumento de la investigación 

se determinó con el encuentro con el sujeto de investigación, se le planteó el listado de 

preguntas que orientaron al investigador a hallar el objeto de estudio (Avolio, 2016; 

Flick, 2015).  

 

Entrevista de la Educación para el Desarrollo Sostenible (ad hoc) estuvo constituida por 

11 preguntas de respuestas abiertas, estas se dividieron en tres bloques de preguntas las 

cuales respondieron a las categorías de: a) Contenido del aprendizaje, b) Pedagogía y 

entornos del aprendizaje y c) Transformación Social. La aplicación del instrumento tuvo 

una duración de 1 hora, la aplicación del mismo fue de manera individual. Se utilizó 

además el método de recojo de datos tecnológicos que fue la grabación, para esta 

grabación de voz se utilizó el grabador de voz LG K10, el tiempo de grabación fue de 

entre 10 y 20 minutos.  

 

Validez 

  

La validez hace referencia a la relación entre el instrumento a utilizarse y la variable en 

cual está en cuestión de estudio, ya que el instrumento debe responder al objetivo o 

necesidad de investigación, cuando se cumple, este instrumento es apropiado para 

obtener resultados válidos (Solíz, 2019). 

 

La validez en la presente investigación se realizó por la revisión de 5 expertos en 

el tema, el instrumento fue sometido al juicio de expertos. De la cual se determinó su 
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validez para la variable y las categorías propuestas, contenido del aprendizaje, 

transformación social y pedagogía y entornos del aprendizaje. 

 

 

Confiabilidad. 

 

 

La confiabilidad determina la veracidad de que el instrumento aplicado en la 

investigación se a elaborado con coherencia y relación al objeto a investigarse, de la 

misma manera la confiabilidad se demuestra con la obtención de resultados similares en 

posteriores aplicaciones (Hernández et al. 2018; Barney & Anselm, 2017). La 

confiabilidad de la presente investigación se realizó con la aplicación del instrumento a 

la muestra en fases, la cual se realizó durante el proceso de ejecución de la 

investigación. 

 

La primera fase se efectuó por medio de la revisión de expertos, profesionales 

capacitados y expeditos en el tema en cuestión dieron la revisión y debate de las 

preguntas planteadas en el instrumento. La segunda fase se realizó por la revisión 

aplicada en el área de investigación respecto a la Educación para el desarrollo 

sostenible, de la misma manera se debatieron las preguntas propuestas. En la tercera 

fase de confiablidad se confirmaron los criterios de rigurosidad entre la opinión de los 

expertos de la primera etapa, de este modo, por las fases se demostró la confiabilidad 

del instrumento. Se ha respetado los criterios de evaluación de la tabla de rigor 

científico.  

 

Tabla 4 

Participantes, contexto, tiempo, lugar y día como descriptores del rigor científico. 

PARTICIPANTES CONTEXTO TIEMPO LUGAR DIA 

Sujeto 1 
Aula del grado 

donde el docente 

se desempeña.  

45 min. Institución 

educativa 
13/09/ 2019 

Sujeto 2 Aula del grado 30 min. Institución 13/09/ 2019 
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donde el docente 

se desempeña. 

educativa 

Sujeto 3 
Aula del grado 

donde el docente 

se desempeña. 

50 min. Institución 

educativa 
13/09/ 2019 

Sujeto 4 
Aula del grado 

donde el docente 

se desempeña. 

40 min. Institución 

educativa 
13/09/ 2019 

Sujeto 5 

Aula de 

Innovación del 

centro 

educativo. 

45 min. Institución 

educativa 
13/09/ 2019 

Sujeto 6 
Sala de 

recibimiento de 

casa del docente. 

30 min. Casa de la 

docente. 
14/19/ 2019 

Sujeto 7 
Sub dirección de 

la Institución 

Educativa. 

55 min. Institución 

educativa 
16/09/ 2019 

Sujeto 8 
 Aula del grado 

donde el docente 

se desempeña. 

35 min. Institución 

educativa 
16/09/ 2019 

Sujeto 9 
Aula del grado 

donde el docente 

se desempeña.  

30 min. Institución 

educativa 
16/09/ 2019 

Sujeto 10 
Aula del grado 

donde el docente 

se desempeña. 

30 min. Institución 

educativa 
17/09/2019 

Sujeto 11 
Aula del grado 

donde el docente 

se desempeña. 

45 min. Institución 

educativa 
17/09/2019 

Sujeto 12 
Dirección de la 

Institución 

Educativa. 

30 min. Institución 

educativa 
17/09/2019 

Sujeto 13 

Sub dirección de 

la Institución 

Educativa. 
45 min. Institución 

educativa 
17/09/2019 

Sujeto 14 
Aula del grado 

donde el docente 

se desempeña. 

30 min. Institución 

educativa 
18/09/2019 
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Sujeto 15 

Cafetín de 

docentes de la 

Institución 

Educativa fuera 

de horario de 

trabajo del 

docente. 

45 min. Institución 

educativa 
18/19/ 2019 

Sujeto 16 
Aula del grado 

donde el docente 

se desempeña. 

30 min. Institución 

educativa 
18/09/2019 

Sujeto 17 

Sub dirección de 

la Institución 

Educativa. 
50 min. Institución 

educativa 
19/09/2019 

Sujeto 18 

Sub dirección de 

la Institución 

Educativa. 
40 min. Institución 

educativa 
19/09/2019 

Sujeto 19 
Aula del grado 

donde el docente 

se desempeña. 

45 min. Institución 

educativa 
20/09/2019 

Sujeto 20 
Aula del grado 

donde el docente 

se desempeña. 

30 min. Institución 

educativa 
20/09/2019 

Fuente: Base de datos de la investigación.  

 

 

 

2.5 Procedimiento 

 

Para la presente investigación respecto de la percepción de los docentes respecto de la 

educación para el desarrollo sostenible se presentó la carta de presentación ante los 

directivos de las Instituciones educativas de tal manera que, tengan a conocimiento de la 

entrevista que se aplicaría con los docentes.  

 

El instrumento se evaluó en los espacios de tiempo de los maestros posteriores a 

su turno de jornada de trabajo, la entrevista tuvo como duración: 50 minutos máximo, 

los ambientes fueron en su mayoría las aulas de desempeño de los maestros, en algunos 

casos se realizaron en las oficinas de sub y dirección de las Instituciones educativas, en 

un caso se realizó en la casa del docente por disposición del maestro. 



35 
 

 Los sujetos se encontraron sentados durante la entrevista, con 1 mesa y 2 sillas 

para el aplicador y el docente, la posición de los sujetos fue sentados y apoyados en el 

respaldo relajados en la zona lumbar, con los antebrazos sobre la mesa o con las manos 

en la mesa si lo deseaba para su comodidad y mejor emisión de respuestas. 

 

La información de la aplicación del instrumento fue obtenida de la aplicación de 

la entrevista de forma oral a los docentes y su posterior escritura en el instrumento 

entrevista escrita en el documento presentado a los docentes, esta información fue 

analizada y procesada por el método de análisis manual de categorización conceptual de 

4 procesos. 
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A 

 

B 

 

C 

 

 

Figura 1: Aplicación de instrumento. 

Fuente: Bitácora de la investigación. 

Nota: A y B: Docentes femeninas de Instituciones Públicas desarrollando el Instrumento; C: Docente 

masculino en grabación de entrevista. 

 

 

  



37 
 

2.6 Métodos de análisis de información 

 

El proceso de datos se utilizó el método de análisis manual de categorización conceptual 

4 procesos, se utilizó el proceso de selección de las expresiones con mayor recurrencia, 

fueron las frases que se repiten de las respuestas emitidas por los sujetos en cada 

pregunta, de ello, se agruparon para la categorización de las mismas. Así mismo, se 

usaron mapas de orden lineal vertical para el proceso de la información recopiladas de 

la aplicación del instrumento y su posterior categorización.  

Tabla 2 

Tabla de Contextualización de aplicación de Instrumento 

Lugar de evaluación 
Tiempo de 

evaluación 

Tempo de 

grabación 

Materiales de 

evaluación 

Materiales 

auxiliares 

Espacio de fácil 

acceso y de 

confianza para el 

docente, como el 

aula de innovación, 

auditorio o sala de 

profesores del 

Centro Educativo 

laboral del maestro, 

el cual será 

entrevistado, para la 

mejor explicación y 

desarrollo de 

respuestas durante la 

aplicación del 

instrumento.  

Las horas de 

aplicación del 

instrumento se 

dieron en horario 

diurno, posterior a 

las horas de jornada 

pedagógica de los 

docentes de 

educación Primaria 

de Lima, esto 

dependiente del 

horario laboral del 

maestro:  

Docente de turno 

mañana:  

2:00 p.m. – 4:00 

p.m. 

3:00 p.m.  – 5:00 

p.m. 

Docente de turno 

tarde: 

8:00 a.m. – 10:00 

a.m. 

10:00 a.m.  – 12:00 

a.m. 

Días hábiles de 

jornada laboral de 

los docentes del 

sector público: 

lunes, martes, 

miércoles, jueves y 

viernes. 

El tiempo de 

grabación de las 

entrevistas sufrió 

variaciones de 

acuerdo a los 

argumentos de los 

docentes 

entrevistados, este 

tiempo fluctuó entre 

los 10 minutos y los 

20 minutos de 

grabación.  

Los materiales para 

la evaluación que se 

utilizaron fueron: la 

entrevista de la 

Educación para el 

desarrollo 

Sostenible, y 

grabadora de audio. 

Los materiales 

auxiliares 

requeridos 

durante la 

entrevista 

fueron 

lapiceros o 

lápices, 

superficie para 

escritura. 

Fuente: Bitácora de la investigación. 
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2.7 Aspectos éticos 

 

La presente investigación tuvo como aspectos éticos: el anonimato, la confidencialidad, 

calidad de referencias, la originalidad y la veracidad; fue anónima por que la identidad 

de los participantes educadores fue secreto, confidencial por la reserva del derecho del 

marco legal de las Instituciones Educativas, las referencias están citadas en según el 

manual APA sexta edición,  la originalidad  ya que la presente investigación es única y 

la veracidad se produce de la credibilidad de la literatura incluida en el texto. 
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III. RESULTADOS  

 

3.1 Procesamiento de datos 

 

Los procesamientos de datos de la presente investigación fueron recogidos del análisis 

de los datos, en este se realizó el mapa de categorización, por lo cual se procedió al 

análisis individual de cada entrevista (figura 4), mediante el análisis semántico y de 

sinonimia.  

 

 

 

 

Figura 4: Análisis del discurso sobre la respuesta del docente. 
Fuente: Bitácora de la investigación. 

 

La categorización fue por niveles (1°; 2°; 3°), de acuerdo al mapeo obtenido del análisis 

de los datos de los instrumentos de evaluación (figura 5). De la categorización por 

niveles se determinó que, de las subcategorías obtenidas, quien se encuentre en la 

posición más alta en el mapa es la que se encontrase mayor índice de repeticiones en los 



40 
 

argumentos de los sujetos entrevistados, los niveles serán decrecientes hasta ser el más 

bajo el que tuvo menor cantidad de repetición. 

 

Figura 5: Mapa de categorización.  
Fuente: Bitácora de la investigación. 

Nota: 1° frases de mayor repetición; 3° frases de menor repetición en argumentos. 
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3.2 Análisis de resultados 

 

Sub Categoría 1: Contenido del aprendizaje 

A 

 

 

Pregunta N° 1: ¿Qué concepto tiene usted sobre el desarrollo sostenible? 

 

B  
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Pregunta N° 2: ¿Cómo fue el proceso de desarrollo de tu participación en alguna charla y/o 

capacitación para el aprendizaje sobre el desarrollo sostenible? 

 

C 

 

 

Pregunta N° 3: ¿Cómo conceptualizaría usted la educación para el desarrollo sostenible? 

 

Figura 6: Mapas de categorización de subcategoría 1: Contenido del aprendizaje.  
Fuente: Bitácora de la investigación. 
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Sub Categoría 2: Pedagogía y entornos del aprendizaje 

A 

 
 

Pregunta N° 4: ¿Qué temas y/o contenidos deben ser integrados en la programación 

curricular en la educación para el desarrollo sostenible? 

 

B  

 
 

Pregunta N° 5: ¿Cuál de las áreas pedagógicas contribuye en la educación para el 

desarrollo sostenible? 
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C 

 
 

Pregunta N° 6: ¿De qué manera esta área pedagógica contribuye en la educación para el 

desarrollo sostenible? 

 

D 

 
 

Pregunta N° 7: En su labor diaria de planificación (sesiones, proyectos y/o unidades), ¿En 

qué casos desarrolla la Educación para el desarrollo sostenible? 
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E 

 
 

Pregunta N° 8: ¿Cuál es el lugar donde se desarrollan mejor los aprendizajes orientados 

hacia una Educación para el desarrollo sostenible? 

 

Figura 7: Mapas de categorización Sub Categoría 2: Pedagogía y entornos del 

aprendizaje.  
Fuente: Bitácora de la investigación. 
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Sub Categoría 3: Transformación Social 

A 

 
 

Pregunta N° 9: ¿Cómo la educación ayudaría a un desarrollo sostenible? 

 

B  

 
 

Pregunta N° 10: ¿Cuáles son las actividades de la Institución Educativa que a su parecer 

ayudarían a la Educación para el desarrollo sostenible? 
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C 

 
 

Pregunta N° 11: Durante su formación académica, ¿en qué momento descubrió que se hizo 

énfasis en la Educación para el desarrollo sostenible? Describa cómo fue. 

 

Figura 8: Mapas de categorización Sub Categoría 3: Transformación Social. 
Fuente: Bitácora de la investigación. 
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3.3  Narraciones Textuales 

 

Narraciones Textuales en docentes  

 

Sub Categoría 1: Contenido del aprendizaje 

Pregunta N° 1: ¿Qué concepto tiene usted sobre el desarrollo sostenible? 

Los profesores que consideraron con mayor incidencia la concepción del desarrollo 

sostenible argumentaron que: 

  

“El desarrollo sostenible es satisfacer nuestras necesidades 

usando los recursos naturales de manera racional, cuidándolos 

para las siguientes generaciones” (Sujeto N°1; 13/09/19). 

“Bueno, es para mí la capacidad de satisfacer necesidades del 

presente sin comprometer las capacidades de las futuras 

generaciones. Donde debemos garantizar el equilibrio entre el 

crecimiento económico y el cuidado ambiental y el bienestar de 

todos” (Sujeto N°12, 17/09/19). 

 

Los profesores que menos consideraron la concepción del desarrollo sostenible 

argumentaron que:  

“Realizar proyectos sobre cuidado del medio ambiente, mejorar 

la forma de vida y garantizar una mejor sociedad en el futuro” 

(Sujeto N°2; 13/09/19). 

 

Pregunta N° 2: ¿Cómo fue el proceso de desarrollo de tu participación en alguna charla 

y/o capacitación para el aprendizaje sobre el desarrollo sostenible? 

Los profesores que más consideraron su participación en alguna charla y/o capacitación 

argumentaron que:  

 

“He asistido a capacitaciones educativas como: “Cuidado del 

entorno para averiguar la contaminación por plomo, El cuidado 

del medio ambiente”, cuyo proceso fue: 1°: sensibilización de la 

comunidad educativa sobre la importancia de llevar a cabo un 

proyecto “eco ambiental”, 2°: Luego de planificarlo, ejecutarlo 

con los niños sembrando una parcela de terreno en el jardín de 

la I.E.” (Sujeto N°15; 18/09/19). 
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“Como participante en una capacitación sobre el uso eficiente 

de recursos y hacerlo el efecto multiplicador en la I.E.” (Sujeto 

N°7, 16/09/19). 

 

Los profesores que menos consideraron su participación en alguna charla y/o 

capacitación argumentaron que:  

“Mi asistencia fue por ONG Plan Lima, Refinería pampilla, 

ONG World Vision” (Sujeto N°19; 20/09/19). 

 

 

Pregunta N° 3: ¿Cómo conceptualizaría usted la educación para el desarrollo sostenible?  

Los profesores que consideraron con mayor incidencia la concepción de la educación 

para el desarrollo sostenible argumentaron que:  

 

“Esta educación tiene por objetivo desarrollar en las personas 

no solo conocimientos sino también competencias, actitudes y 

capacidades que le permitan la toma de decisiones en beneficio 

propio y de los demás” (Sujeto N°4; 13/09/19). 

“Reorientar la educación y el aprendizaje para que todas las 

personas tengan oportunidad de adquirir conocimientos, 

competencias, valores y actitudes” (Sujeto N°9, 16/09/19). 

 

Los profesores que menos consideraron la concepción de la educación para el desarrollo 

sostenible argumentaron que:  

“Es crear conciencia en los estudiantes para transformar 

nuestro medio, siendo responsables con nuestro planeta” 

(Sujeto N°5; 13/09/19). 
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Sub Categoría 2: Pedagogía y entornos del aprendizaje 

 

Pregunta N° 4: ¿Qué temas y/o contenidos deben ser integrados en la programación 

curricular en la educación para el desarrollo sostenible? 

Los profesores que consideraron con mayor incidencia respecto a los temas y/o 

contenidos que se deben integrar en la programación curricular en la EDS argumentaron 

que:  

 

“Los temas que deben ser integrados en la programación 

curricular son: Cuidado de los recursos naturales, uso racional 

de los recursos renovables y no renovables como el agua por 

ejemplo. Los valores como la responsabilidad en el uso de los 

recursos” (Sujeto N°1; 13/09/19). 

“Enfoque ambiental, cuidado de los elementos naturales, 

conservación y cuidado de las áreas naturales y zonas 

protegidas” (Sujeto N°16, 18/09/19). 

 

Los profesores que consideraron con menor recurrencia respecto a los temas y/o 

contenidos que se deben integrar en la programación curricular en la EDS argumentaron 

que: 

 “Ser flexible para el cuidado del medio ambiente, para la 

transformación de los materiales usados a ser rehusados en que 

sean servibles” (Sujeto N°11, 17/09/19). 

 

Pregunta N° 5: ¿Cuál de las áreas pedagógicas contribuye en la educación para el 

desarrollo sostenible? 

Los profesores que consideraron con mayor incidencia respecto a las áreas que 

contribuyen a la EDS argumentaron que:  

 

“Ciencia y Tecnología 

Comunicación” (Sujeto N°6; 14/09/19). 

 

“Ciencia y Tecnología 

Matemática 

Arte” (Sujeto N°18, 19/09/19). 
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Los profesores que consideraron con menor incidencia las áreas que contribuyen a la 

EDS argumentaron que:  

 “El área de Personal Social” (Sujeto N°12; 17/09/19). 

 

Pregunta N° 6: ¿De qué manera esta área pedagógica contribuye en la educación para el 

desarrollo sostenible? 

 

Los profesores que más consideraron la contribución del área pedagógica en la EDS 

argumentaron que:  

 

“Promueve la interacción con el ambiente, procurando el uso 

racional y responsable de los recursos. La aplicación del 

método científico contribuye a la indagación y creación de 

prototipos que mejoren nuestras condiciones de vida” (Sujeto 

N°6; 14/09/19). 

“Desarrolla en el estudiante la conciencia ambiental que lo 

lleva a modificar su comportamiento” (Sujeto N°14, 18/09/19). 

 

Los profesores que menos consideraron la contribución del área pedagógica en la EDS 

argumentaron que:  

 “Contribuye de manera en hacer participar a los estudiantes en 

prácticas que ayuden al cuidado del medio ambiente, 

sembrando plantas” (Sujeto N°12; 17/09/19). 

 

Pregunta N° 7: En su labor diaria de planificación (sesiones, proyectos y/o unidades), 

¿En qué casos desarrolla la Educación para el desarrollo sostenible? 

Los profesores que consideraron con mayor recurrencia los casos en los que desarrolla 

la EDS en su labor diaria argumentaron que: 

 

“En las sesiones cuando nos ponemos los acuerdos dentro y 

fuera del aula. En las sesiones aplicamos enfoque y propósitos 

que contribuyen para concientizar a los estudiantes en el 

cuidado y buen uso de recursos” (Sujeto N°13; 17/09/19). 
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“Se utiliza en las sesiones a través de los contenidos 

transversales por medio de campañas y charlas a los estudiante 

y padres de familia” (Sujeto N°18, 19/09/19). 

 

Los profesores que consideraron con menor recurrencia los casos en los que desarrolla 

la EDS en su labor diaria argumentaron que: 

 “Para resolver una problemática planteada en nuestro PEI, 

sobre el cambio climático, contaminación que los estudiantes de 

la zona padecen” (Sujeto N°5, 13/09/19). 

 

Pregunta N° 8: ¿Cuál es el lugar donde se desarrollan mejor los aprendizajes orientados 

hacia una Educación para el desarrollo sostenible? 

Los profesores que tuvieron mayor recurrencia en los espacios en los que desarrolla la 

EDS argumentaron que: 

 

“La educación para el desarrollo sostenible debe darse desde 

los colegios, universidades que todos debemos aprender a 

cuidar nuestros recursos para el futuro” (Sujeto N°1; 13/09/19). 

 

“En las escuelas, pues a través de la educación se puede 

combatir los problemas que afectan al país como pobreza, 

desnutrición, discriminación, desigualdad de géneros, etc.” 

(Sujeto N°4, 13/09/19). 

 

Los profesores que tuvieron menor recurrencia en los espacios en los que desarrolla la 

EDS argumentaron que: 

 “En la sala de innovación, en la misma practica e investigación 

del área de ciencia usando los recursos tecnológicos como el 

internet con nuevos conocimientos” (Sujeto N°5, 13/09/19). 
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Sub Categoría 3: Transformación Social 

 

Pregunta N° 9: ¿Cómo la educación ayudaría a un desarrollo sostenible? 

Los profesores que tuvieron mayor recurrencia en la forma en que la educación ayudaría 

al DS argumentaron que: 

 

“Impartiendo valores, realizando campañas de sensibilización 

con padres y estudiantes, para mejorar el tiempo que los padres 

le brindan a sus hijos, motivando a la superación con visión a 

una mejor sociedad futura” (Sujeto N°14; 18/09/19). 

 

“Mediante la educación se forjan valores, las competencias y 

los conocimientos para la edificación de una mejor sociedad.” 

(Sujeto N°2; 13/09/19). 

 

Los profesores que tuvieron menor recurrencia en la forma en que la educación ayudaría 

al DS argumentaron que: 

 “Ayudaría creando conciencia de su responsabilidad como 

ciudadano, no colaborando con la contaminación, cuidando su 

ambiente para preservarlo para los demás” (Sujeto N°5, 

13/09/19). 

 

Pregunta N° 10: ¿Cuáles son las actividades de la Institución Educativa que a su parecer 

ayudarían a la Educación para el desarrollo sostenible? 

 

Los profesores que más consideraron actividades en la Institución Educativa que 

ayudaría a la EDS argumentaron que:  

 

“Desarrollo de proyectos como por ejemplo: Ecológicos y de 

material reciclable y otros. Porque es ahí donde los estudiantes 

podrían crear y construir cosas nuevas que se sirven para el 

futuro y por ende para desenvolverse en nuestra sociedad” 

(Sujeto N°3; 13/09/19). 

 

“Campañas en la comunidad sobre el cuidado del ambiente, 

charlas audiovisuales sobre el calentamiento global y sus 
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efectos; reforestación, visitas de estudio” (Sujeto N°6, 

14/09/19). 

 

Los profesores que menos consideraron actividades en la Institución Educativa que 

ayudaría a la EDS argumentaron que:  

 “Campaña de concientización para el ahorro de agua (ducha 

rápida, cerrar el grifo). Proyectos enfocados en: reducir el 

consumo de energía, reducir el consumo de pilas” (Sujeto N°4; 

13/09/19). 

 

Pregunta N° 11: Durante su formación académica, ¿en qué momento descubrió que se 

hizo énfasis en la Educación para el desarrollo sostenible? Describa cómo fue. 

Los profesores que consideraron con mayor frecuencia el momento en el que descubrió 

el énfasis en la EDS argumentaron que:  

 

“Desarrollo de proyectos como por ejemplo: Ecológicos y de 

material reciclable y otros. Porque es ahí donde los estudiantes 

podrían crear y construir cosas nuevas que se sirven para el 

futuro y por ende para desenvolverse en nuestra sociedad” 

(Sujeto N°3; 13/09/19). 

 

“Campañas de difusión de reciclaje, Proyectos educativos sobre 

biohuerto, Proyectos de aprendizaje sobre efectos de la 

contaminación ambiental” (Sujeto N°20, 20/09/19). 

 

Los profesores que consideraron con menor frecuencia el momento en el que descubrió 

el énfasis en la EDS argumentaron que:  

 “De forma autodidacta, por cultura, para conocer la realidad 

de la sociedad y del mundo” (Sujeto N°15; 18/09/19). 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Respecto a la subcategoría Contenido del aprendizaje se obtuvo que los profesores 

verbalizaron sobre la conceptualización del Desarrollo Sostenible: la satisfacción de 

necesidades, el uso de recursos de manera responsable. Esta conceptualización fue 

aprendida durante capacitaciones educativas brindadas por sus instituciones, además, 

mencionaron que en algunos casos se abstuvieron de participar de charlas o 

capacitaciones; de ello, que la EDS es la formación de personas competentes, mediante 

el desarrollo de actitudes, capacidades, valores y conocimientos además de ser un 

cambio educativo. 

 

Los resultados obtenidos son similares a las  investigaciones de otros autores 

(Nguyen, 2019; Solis y Valderrama, 2015; Sanchez, Gomez, Vera y Sáenz-Rico, 2017); 

se halló que los docentes reconocen la concepción de la EDS en la educación escolar, 

desde la formación de estudiantes y docentes que muestren acciones positivas para la 

mejora y logro de la misma, basada en conocimientos y valores, así mismo, 

mencionaron que es necesaria la difusión de la misma debido a la importancia, esto 

debido a capacitaciones en estrategias de aplicación en el perfil del educador y 

educando; difieren de los resultados obtenidos los autores  (Lasen, Skamp & Simoncini, 

2017; Melles, 2019; Nguyen, 2018; Park, Kim & Yu, 2016); se encontró que los 

docentes carecían de los conocimientos pragmáticos y conceptuales de la aplicación de 

definición de la sostenibilidad en la pedagogía.  

 

Se cree que la EDS se conceptualiza como la satisfacción de necesidades con el 

uso responsable de los recursos naturales aprendido por los docentes mediante 

capacitaciones educativas, así mismo, la conceptualizan como la orientación de 

estudiantes desarrollando actitudes, valores y conocimientos para formar personar 

competentes, debido a que la relación de la sostenibilidad y la educación se determina 

de acuerdo a capacitaciones, actualizaciones, charlas en referencia que hacen énfasis en 

muchos de los tópico como el cuidado y uso adecuado de la naturaleza y sus recursos 

como eje transversal para la posteridad en la preservación del medio ambiente; así 

mismo, en documentos pedagógicos emitidos por el Ministerio de Educación del Perú, 

contenido de índole ambiental que se fusionan con el logro del perfil del estudiante al 
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término de la Educación Básica Regular, y es el de formar personas competentes que en 

el futuro pertenezcan a una sociedad con mejores condiciones de vida. 

 

De acuerdo a la subcategoría pedagogía y entornos del aprendizaje se valoró que 

los docentes explicaron que los temas a ser integrados en una programación curricular 

orientada a la EDS en el nivel primario, deben ser contenidos ambientales, como la del 

cuidado del medio ambiente, de ello, el área de aplicación mencionada por los docentes 

fue el área de Ciencia y Tecnología, además, mencionaron que la forma de contribución 

es la conciencia ambiental, estas propuestas en unidades de aplicación mínima en las 

sesiones diarias con los estudiantes, así mismo, mencionaron que el espacio de 

aprendizaje en la que se desarrolla mejor los aprendizajes orientados a la EDS es la 

escuela. 

 

Los resultados obtenidos son similares a las  investigaciones de los autores 

(Jegstad, Gjøtterud & Sinnes, 2017; Laurie, Nonoyama-Tarumi, Mckeown & Hopkins, 

2016; Melles, 2019;  Wals, Mochizuki & Leicht, 2017; Paige, 2017), se halló que en la 

inserción de la sostenibilidad en las planificaciones educativas en el ejercicio  diario de 

los docentes, mediante la aplicación de sesiones orientadas a la EDS, los tópicos 

mencionados por los docentes fueron los de contenidos referentes a la conservación y 

cuidado del medio ambiente, así como, la relación entre los espacios educativos de la 

escuela para el desarrollo y difusión de la sostenibilidad en los estudiantes; estas 

respuestas se diferencian de las de los resultados de otros autores (Lasen, Skamp & 

Simoncini, 2017; Mogren, Gericke & Scherp, 2018; Yao, 2018); se averiguó que las 

áreas tratadas en las educación se centraban en la comprensión de lectura y las 

habilidades matemáticas. Los espacios que promueven el desarrollo de la EDS, se 

determinaron en entornos tecnológicos que motiven a los estudiantes (Aguayo y Eames, 

2017). 

 

Se cree que, de la pedagogía y entornos del aprendizaje, los contenidos 

relacionados al cuidado del medio ambiente se tratan en la planificación curricular en 

las aulas, esto, en el área de ciencia y tecnología, desarrollando en los discentes, la 

conciencia ambiental, esto puesto en práctica pedagógica, en las sesiones diarias de 

aprendizaje, es posible a causa del planteamiento del eje trasversal de enfoque 
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ambiental planteado en el Currículo Nacional de Educación Básica Regular que los 

docentes utilizan, este documento plasma la utilización de tópicos que abarquen 

contenidos que relacionados al desarrollo de valores y actitudes orientadas a la 

conciencia respecto al cuidado, la promoción del estilos de vivir saludables y que 

permanezcan durante toda su vida. De los espacios de aprendizaje, la escuela es posible 

el espacio más cercano, en contenidos cognoscitivos, emocionales con la relación inter e 

intrapersonal, sociales por la convivencia en periodos de tiempo, del tercio del día entre 

estudiantes y maestros. 

 

En relación a la subcategoría transformación social, los docentes dirimieron que la 

educación contribuye a la práctica de valores, además mencionaron la ejecución de 

acciones responsables que permite desarrollarse desde la educación, las actividades 

realizadas en las Instituciones Educativas por los docentes, que contribuyeron al 

desarrollo de la EDS mencionaron que, son los proyectos ambientalistas orientados 

hacia el reciclaje de materiales inorgánicos, así como, la recuperación de áreas para 

arborizar, de ello, los docentes explicaron que se hizo énfasis respecto a fomentar la 

EDS durante la práctica pedagógica en las aulas.  

 

De las respuestas obtenidas fueron similares en las investigaciones de los autores 

(Barth, Lang, Luthardt & Vilsmaier, 2017; Malandrakis, et al., 2019; Gyberg & 

Löfgren, 2017; Melles, 2019; Park, Kim & Yu, 2016; Onori, Lavau & Fletcher, 2019) 

quienes mencionaron que la educación orientada por los docentes como facilitadores, 

contribuye a la formación de valores en los estudiantes, además, mencionaron que 

durante el ejercicio docente es necesario la incursión  de actividades de carácter 

pragmático para mejorar la aplicación de la sostenibilidad en la educación primaria; 

estas fueron diferentes de los autores (Lasen, Skamp & Simoncini, 2017; Nguyen, 2018) 

mencionaron que los docentes se encuentran poco capacitados y tienen niveles 

insuficientes  respecto a la aplicación de la sostenibilidad en las pedagogía.  

 

Se plantea que, la forma de categorización de la transformación social, la 

educación contribuye al desarrollo de valores, estas transformadas en acciones 

consientes y responsables que se ejecutan en proyectos educativos, así mismo, el énfasis 

en la puesta en práctica, se determinó durante el ejercicio pedagógico y practica en aula, 
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esto  porque el objetivo de la educación es la de formar ciudadanos responsables, con 

visión y convicción de lo correcto y lo incorrecto, que contribuya a la mejora de la 

sociedad, es por ello, de las posibles formas de aprender mejor estas actitudes es por la 

puesta en marcha de acciones reflejadas en proyectos de cuidado y preservación del 

medio ambiente, la práctica y ejecución en los espacios y medios de contexto del ser 

humano desarrollan el aprendizaje significativo; la difusión y fomento de la EDS es 

posible se haya aplicado durante la mera labor pedagógica en las escuelas, conocer el 

diagnóstico, realidad y contexto de la escuela y de los que la conforman,  reorientar los 

objetivos y metas  hacia la necesidad de solucionar un problema.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Primera:  

En relación al propósito específico del estudio sobre la subcategoría contenido del 

aprendizaje, se hallaron categorías conceptuales referidas a: satisfacción de necesidades, 

capacitación escolar, desarrollo de actitudes, capacidades, valores y conocimientos. En 

base al análisis, se planteó la siguiente hipótesis: los educadores perciben la EDS de 

capacitaciones educativas, como el logro de formación de personas competentes al 

término de la escuela básica, para la satisfacción de necesidades con el uso de recursos 

de manera responsable.  

 

Segunda:  

En función del propósito específico del estudio sobre la subcategoría pedagogía y 

entornos de aprendizaje, se hallaron categorías conceptuales referidas a: contenidos 

ambientales, ciencia y tecnología, formación hacia la concientización, unidad didáctica 

de sesiones y entornos escolares. En base al análisis, se planteó la siguiente hipótesis: 

los docentes perciben los contenidos de aprendizaje ambientalistas aplicados de manera 

diaria en el área pedagógica de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de desarrollar la 

conciencia ambiental en los centros educativos. 

 

 

Tercera:  

De acuerdo al propósito específico del estudio sobre la subcategoría transformación 

social, se hallaron categorías conceptuales referidas a: educación en valores, proyectos 

ambientales, ejercicio docente. En base al análisis, se planteó la siguiente hipótesis: los 

docentes perciben la transformación social como contribución al desarrollo de valores 

que se transmuten en acciones conscientes, como la ejecución de proyectos de índole 

ambiental, estas desarrolladas durante sus prácticas educativas en aula con los 

estudiantes. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Primera:  

 

En función a la metodología, se sugiere realizar investigaciones futuras con enfoque 

cuantitativo o comparativo sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, ya que se 

obtendrían resultados porcentuales y contextualizados.  

 

 

Segunda:  

 

En función a la literatura, se sugiere la búsqueda de antecedentes internacionales para 

poder comparar con la realidad nacional, de igual manera se recomienda contar con la 

cantidad determinante de estudios similares a las categorías y sub categorías posibles. 

 

Tercera:  

 

En razón al instrumento de estudio, se recomienda para posteriores investigaciones la 

creación de instrumentos para estudiantes, así, recolectar datos de la realidad de los 

escolares, además se sugiere utilizar técnicas de índole cuantitativa.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título de investigación: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DE LIMA, 2019. 

Autor: Yovera Angeles Yenifer Patricia 

Pregunta 

general 

Propósit

o de 

investiga

ción  

Supuesto 
Tipo de 

estudio 

Diseño de 

investigación 
Muestra Instrumentos 

¿Cuál es la 

percepción 

sobre la 

educación para 

el desarrollo 

sostenible de los 

profesores de 

educación  

primaria  de 

Lima, 2019? 

Analizar 

las 

percepci
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sobre  la 

educació

n para 
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o 
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e de los 

profesore

s de 
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primaria 

de Lima, 

2019. 
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profesores 

de 

educación 

primaria de 

Lima 
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Educación 
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desarrollo 
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prácticas 

pedagógicas
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Cualitativa Narrativo 
Descripción 

individual  

Descripciones 

colectivas (si lo 

amerita) 
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Entrevista 
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Pregunta 

específica 1 
 

Suposición 

1  
  

Profesores 

de 

Educación 

Primaria 

--- 
Instrumento 

2 

Grabación 

Oral 

¿Cuál es la 
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primaria  de 

Lima, 2019? 

 

Los 
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primaria de 
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que se 
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presente. 
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Pregunta 

específica 2 
 

Suposición 
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Caracterización 

de los sujetos 
  

¿Cuáles son las 
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pedagógicas 
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orientados a la 

educación para 

el desarrollo 

sostenible de los 

profesores de 

educación  

primaria  de 

lima, 2019? 

Lima re 

direccionan 

los 

contenidos 

de 

aprendizaje 

orientado a 

la 

Educación 

para el 

desarrollo 
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Anexo 2. Matriz de estructuración de categorías y subcategorías  

 

Categoría 1: Educación para el desarrollo sostenible 

sub categorías Rasgos o características Preguntas o indicios a rescatar 

Contenido del 

aprendizaje 

Concepciones: el 

conocimiento de las 

concepciones respecto a las 

experiencias de aprendizaje 

cognitivo. 

¿Qué concepto tiene usted sobre el 

desarrollo sostenible? 

¿Cómo fue el proceso de desarrollo 

de tu participación en alguna charla 

y/o capacitación  para el aprendizaje 

sobre el desarrollo sostenible? 

¿Cómo conceptualizaría usted la 

educación para el desarrollo 

sostenible? 

Pedagogía y 

entornos del 

aprendizaje 

 

Planificación: el proceso de 

planificación de acciones que 

se realizan para la 

construcción de aprendizajes 

de los estudiantes. 

¿Qué temas y/o contenidos deben ser 

integrados en la programación 

curricular en la educación para el 

desarrollo sostenible? 

¿Cuál de las áreas pedagógicas 

contribuye en la educación para el 

desarrollo sostenible? 

¿De qué manera esta área pedagógica 

contribuye en la educación para el 

desarrollo sostenible? 

En su labor diaria de planificación 

(sesiones, proyectos y/o unidades), 

¿En qué casos desarrolla la 

Educación para el desarrollo 

sostenible? 
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¿Cuál es el lugar donde se 

desarrollan mejor los aprendizajes 

orientados hacia una Educación para 

el desarrollo sostenible? 

Transformación 

Social 

 

Praxis: las actividades 

participativas, acciones y 

ejecuciones de planes 

educativos. 

¿Cómo la educación ayudaría a un 

desarrollo sostenible? 

¿Cuáles son las actividades de la 

Institución Educativa que a su 

parecer ayudarían a la Educación 

para el desarrollo sostenible? 

Durante su formación académica, ¿en 

qué momento descubrió que se hizo 

énfasis en la Educación para el 

desarrollo sostenible? Describa cómo 

fue. 
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Anexo 3. Instrumento de investigación 

 

a-Instrumento 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

1. ¿Qué concepto tiene usted sobre el desarrollo sostenible? 

2. ¿Cómo fue el proceso de desarrollo de tu participación en alguna charla y/o 

capacitación  para el aprendizaje sobre el desarrollo sostenible? 

3. ¿Cómo conceptualizaría usted la educación para el desarrollo sostenible? 

4. ¿Qué temas y/o contenidos deben ser integrados en la programación curricular en la 

educación para el desarrollo sostenible? 

5. ¿Cuál de las áreas pedagógicas contribuye en la educación para el desarrollo 

sostenible? 

6. ¿De qué manera esta área pedagógica contribuye en la educación para el desarrollo 

sostenible? 

7. En su labor diaria de planificación (sesiones, proyectos y/o unidades), ¿En qué 

casos desarrolla la Educación para el desarrollo sostenible? 

8. ¿Cuál es el lugar donde se desarrollan mejor los aprendizajes orientados hacia una 

Educación para el desarrollo sostenible? 

9. ¿Cómo la educación ayudaría a un desarrollo sostenible? 

10. ¿Cuáles son las actividades de la Institución Educativa que a su parecer ayudarían a 

la Educación para el desarrollo sostenible? 

11. Durante su formación académica, ¿en qué momento descubrió que se hizo énfasis 

en la Educación para el desarrollo sostenible? Describa cómo fue. 
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Anexo 4. Validación de instrumentos (contenido) 
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Anexo 5. Consentimiento informado. 
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Anexo 6. Permiso para el ingreso a instituciones educativas  
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Anexo 7. Evidencias 

 

7.1 Evidencias fotográficas 
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7.2 Entrevistas 
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Anexo 8. Reporte individual TURNITIN del CRAI 
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Anexo 9. Acta de aprobación de originalidad  
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Anexo 10. Autorización para publicación de la tesis  
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Anexo 11. Autorización de la versión final del trabajo de investigación 

 

 


