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Resumen 

En la actualidad, el mundo está siendo afectado por diversos problemas 

ambientales que deterioran el planeta. En consecuencia, si no se toma 

conciencia es muy probable que el futuro del ser humano se vea en peligro. 

Por ello, surge la necesidad de investigar sobre educación ambiental, 

justificando su importancia desde el ámbito teórico y metodológico. De modo 

que, se tuvo como objetivo evaluar los estudios científicos recientes sobre la 

educación ambiental en niños de preescolar. Para ello, se realizó una revisión 

sistemática con metodología PRISMA, considerando los criterios y el proceso 

de búsqueda de artículos científicos en bases de datos de alto impacto. Los 

resultados demostraron que los niños tienen una comprensión temprana del 

concepto “naturaleza”, que la formación de un futuro docente debe estar 

relacionado a temas ambientales y que la comunidad requiere de 

herramientas para cumplir su papel dentro del proceso educativo ambiental. 

Finalmente, se concluyó que la educación ambiental contribuye de alguna 

forma en la preservación de la naturaleza y de manera integral trabaja 

conjuntamente con la escuela, a través de estrategias y programas didácticos 

donde participan activamente docentes, estudiantes y la comunidad. 

Palabras clave: Educación ambiental, etapa preescolar, responsabilidad 

social, cambio climático, desarrollo sostenible. 
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Abstract 

At present, the world is being affected by various environmental problems that 

are deteriorating the planet. Consequently, if awareness is not raised, it is very 

likely the future of human beings will be endangered. Therefore, the need 

arises to investigate environmental education, justifying its importance from the 

theoretical, practical and methodological point of view. Thus, the objective was 

to evaluate recent scientific studies on environmental education in preschool 

children. For this purpose, a systematic review was carried out with PRISMA 

methodology, considering the criteria and the search process of scientific 

articles in the high impact database. The results showed that children have an 

early understanding of the concept of nature, the training of a future teacher 

should be related to environmental issues and the community requires tools to 

fulfill its role within the environmental education process. Finally, it was 

concluded that environmental education contributes greatly to the preservation 

of nature and in an integral way works together with the school, through 

didactic strategies and programs where teachers, students and the community 

actively participate. 

Keywords: Environmental education, preschool, social responsibility, climate 

change, sustainable development. 
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I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, el mundo está siendo afectado por diversos problemas ambientales 

que deterioran los ecosistemas, llegando a vivenciarse una crisis climática. En un 

informe, Planelles (2022) mencionó que los combustibles fósiles son los 

responsables de la expulsión de un 80% de los gases de efecto invernadero que van 

hacia la atmósfera provocando el cambio climático. Es decir, el consumo excesivo 

del petróleo, gas natural y carbón, provoca la emisión de gases tales como el 

dióxido de carbono (CO2), que ocasionan el aumento de la temperatura. Asimismo, 

López (2022) señaló que España es el sexto país con mayor aumento de emisión 

del CO2, por la quema de combustibles fósiles; alejándose del objetivo de reducir los 

gases de efecto invernadero en un 23% para 2030. Por tanto, se debe evitar la 

dependencia del uso de aquellos combustibles. 

Por otro lado, el Perú atraviesa diversas crisis que tienen a la población 

abrumada y son pocos los que se preocupan por la situación ambiental. Como 

afirmó Ortiz (2022), el país obtuvo el récord histórico de mayor deforestación en el   

2021, equivalente a más de 200 mil canchas de fútbol. Siendo así, un problema que 

afecta a toda la nación porque agrava la crisis ambiental. Igualmente, Cárdenas 

(2022) sostuvo que según los resultados del Índice de Desempeño Ambiental 2022 

(EPI 2022, por sus siglas en inglés), el Perú ocupa el puesto 101 de 180 países, 

confirmando el bajo desempeño ambiental de prácticas de salvaguarda y protección 

del medioambiente que presenta el país. De la misma forma, Luján (2022) señaló 

que el estudio realizado por el índice de calidad de aire 2021 (AQI 2021, por sus 

siglas en inglés) sitúa al Perú como el país que brinda la peor calidad de aire. Por 

ello, es necesario que se prioricen los temas ambientales en la agenda nacional. 

En vista de lo mencionado anteriormente, se propone la educación ambiental 

para hacer frente a los diversos problemas en este ámbito. Como expresó Arias 

(2022), la Educación Ambiental (EA) en el mundo aún no ha logrado transformar 

por completo la relación del ser humano con su entorno natural, pero se le reconoce 

los beneficios que ha brindado en los espacios institucionales y sociales. Así mismo, 

Ramírez (2022) afirmó que la EA en el Perú surge como una estrategia para 

enfrentar los desafíos ambientales a través de su implementación en los centros 
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educativos. A su vez, Romeo (2022) reveló que los problemas medioambientales 

se originan de manera articulada con el desarrollo de la humanidad. Por tanto, se 

debe tomar en cuenta la evolución y aporte de la EA en el mundo. 

Históricamente la EA se inicia en los años 60, cuando se acuñó por primera 

vez el término educación ambiental. En 1968, Canson revolucionó el pensamiento 

sobre el medio ambiente con su libro “La primavera silenciosa”, donde acusó al ser 

humano por el deterioro de la naturaleza. Luego, surgieron encuentros 

internacionales como el Seminario Internacional sobre Educación Ambiental en 

Belgrado (1975) y el Congreso Internacional sobre Educación y Formación 

Ambiental en Moscú de 1987, con el objetivo de brindar estrategias para una EA. 

Asimismo, en la cumbre del Río de Janeiro 1992 y en la Conferencia 

Intergubernamental 1997 sobre EA se especificaron los objetivos de esta 

especialidad. Después del 2000, se celebró la Década de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible. En el 2015, los países miembros de la Organización de la 

Naciones Unidas (ONU) aprobaron la agenda al 2030 incorporando los 17 objetivos 

de desarrollo sostenible (Preceden, s.f.). Con ello, se afirma que la EA ha ido 

avanzando y fortaleciéndose en el tiempo; sin embargo, existen problemáticas que 

requieren de mayor aporte para solucionarlas. 

En consecuencia, si no se toma conciencia del deterioro del planeta por los 

problemas ambientales existentes, es muy probable que el futuro del ser humano 

se vea en peligro. Por esta razón, Contreras (2022) sugirió que se debe abordar 

cada problema con seriedad, puesto que los modelos climáticos predicen que la 

temperatura seguirá en aumento, provocando el derretimiento de los glaciares, 

fuertes cambios climáticos y extinción de diversas especies. De igual forma, 

Guzmán (2021) declaró que los análisis de 150 estudios relacionados con los 

problemas ambientales alertan sobre el futuro del planeta. Con ello, se deberán 

enfrentar los desastres naturales que traerán consigo escenarios catastróficos para 

los seres vivos. Ante lo señalado, puede afirmarse que se requiere de la 

contribución colectiva para lograr cambios y resultados efectivos. Sumado a ello, 

Martín (2020) señaló que si deseamos un futuro sostenible es imprescindible contar 

con una EA para concientizar a la humanidad que es el momento de actuar. 
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Bajo los argumentos mencionados anteriormente nace la necesidad de 

investigar sobre la EA. Moriana (2022) argumentó que la EA promueve la práctica 

de valores y actitudes que fomentan el cuidado de la naturaleza, buscando prevenir 

y dar solución a los diversos problemas ambientales. Asimismo, Emilio (2022) 

argumentó que la EA juega un papel fundamental desde el campo educativo, 

vinculando a los educandos con su medio ambiente para lograr el desarrollo 

sostenible. Además, Nicuesa (2021) sostuvo que la EA en el nivel preescolar brinda 

aportes significativos como mayor sensibilidad, buenas prácticas, mejor estilo de 

vida e influencia positiva hacia el mundo natural. Como señaló Méndez (2020), la 

EA también aporta conocimientos, descubrimiento de nuevas habilidades y 

formación de valores ambientales, de modo que estos aportes contribuyen al 

desarrollo integral del ser humano desde el campo educativo. 

Por consiguiente, el presente estudio se justificó desde un ámbito teórico en 

virtud de que se buscó investigar a profundidad sobre la educación ambiental, como 

su curso histórico, su importancia y su aporte en el campo educativo. Desde el 

ámbito metodológico, se realizó una revisión sistemática por medio de la técnica 

PRISMA, encontrando artículos científicos indexados en diferentes bases de datos, 

como también propuestas desde el ámbito educativo donde el docente, los niños y 

la comunidad participan activamente. A partir de lo mencionado anteriormente 

surgió la pregunta: ¿Cuáles     son los planteamientos actuales de las investigaciones 

científicas sobre la educación ambiental en niños de preescolar? 

Por lo tanto, para responder la interrogante, se planteó el siguiente objetivo 

general: Evaluar los estudios científicos recientes sobre la educación ambiental en 

niños de preescolar. Asimismo, como objetivos específicos: (a) Identificar el perfil 

del docente del nivel preescolar para la enseñanza de la educación ambiental. (b) 

Identificar los aportes que brinda la comunidad en la educación ambiental de los 

niños de la etapa preescolar. (c) Identificar las estrategias, técnicas y programas 

didácticos para una educación ambiental con niños de preescolar. 
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II. MARCO TEÓRICO 

El interés por la educación ambiental en el nivel preescolar ha dado lugar a 

diversas investigaciones. Por ello, para la presente investigación se consideraron 

los siguientes antecedentes del contexto nacional e internacional. 

Pulido y Olivera (2018) desarrollaron un trabajo de investigación en Perú, 

teniendo como objetivo brindar conocimientos sobre los aportes pedagógicos 

relacionados a las corrientes, enfoques didácticos y a las estrategias metodológicas 

con relación a la educación ambiental. La metodología utilizada fue una revisión 

sistemática de artículos en revistas de alto impacto. Los resultados permitieron 

identificar los diferentes aportes relacionados a los modelos realizados en 

instituciones educativas nacionales e internacionales. Concluyeron que su 

investigación permitió identificar las diversas estrategias que se practican en 

ambientes educativos, las cuales han dado resultados efectivos en la enseñanza 

de las buenas prácticas sobre la educación ambiental. 

Asimismo, Farah-Sprinckmoller et al. (2021) realizaron una investigación en 

Perú. Su objetivo fue determinar las variables claves del estudio que caracterizan 

al sistema educativo sobre el medio ambiente, necesarios para los niños. También, 

conocer qué actores son responsables de llevarlo a cabo. El diseño empleado fue 

exploratorio y descriptivo, cuya muestra fue de cinco maestros expertos en el tema, 

con gran trayectoria profesional y laboral. Los resultados manifestaron que una 

variable es la acción sostenible, porque permite a los estudiantes aprender de 

manera inductiva, es decir, desde su entorno más cercano a lo global. Asimismo, 

concluyeron que uno de los actores más influyentes es el MINEDU (Ministerio de 

Educación), pues conduce a los niños hacia una educación ambiental. 

De igual manera, Prosser y Romo-Medina (2019) en su investigación 

realizada en México buscaron contribuir al desarrollo de la educación ambiental con 

niños de Iberoamérica. Por ello, realizaron una revisión bibliométrica con 179 

artículos de los últimos 20 años. Los resultados dieron a conocer que sí existe 

progresión en las investigaciones, pero de manera discontinua, siendo España uno 

de los países de mayores estudios y Luna Azul una de las revistas con más 
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artículos. Estos estudios son principalmente de tipo cualitativo. Finalmente, 

concluyeron que se debe promover una educación pertinente para todos, teniendo 

en cuenta los saberes, edades, territorios e historias con la finalidad de ofrecer una 

mejor educación ambiental. 

De la misma forma, Demidov et al. (2019) elaboraron una investigación en 

Rusia. Plantearon el objetivo de identificar los lineamientos para el desarrollo de la 

educación ambiental de los niños preescolares. Utilizaron como método de 

investigación la cienciometría (webmetría y bibliometría). Es decir, los autores 

analizaron y comentaron sobre los debates profesionales de investigadores 

nacionales y extranjeros en torno a la educación ambiental. Los resultados del 

estudio permitieron formar el concepto del estado actual de la educación ambiental 

y su implementación significativa en las organizaciones educativas preescolares. 

Finalmente, concluyeron que es necesario preparar un nuevo programa de módulos 

sobre educación ambiental para los niños, mejorar la calidad de la educación 

preescolar y la participación de los niños en la sociedad. 

De igual modo, Hosany et al. (2022) efectuaron un estudio en Reino Unido 

con el objetivo de revisar sistemáticamente el cuerpo de conocimiento existente 

sobre el comportamiento sostenible de los niños. Para ello emplearon la 

metodología de recuperar los ítems de información preferidos para revisiones 

sistemáticas y metaanálisis (PRISMA por sus siglas en inglés). Los resultados 

permitieron descubrir y sintetizar los temas centrales del comportamiento sostenible 

de los niños en un marco organizativo y ofrecer implicaciones para la teoría, la 

política y la práctica. Los autores concluyeron que se debe reconocer la relevancia 

de la interacción de la familia y otros agentes de socialización con los niños (como 

los medios de comunicación) para dar forma a comportamientos sostenibles. 

Por otra parte, el presente estudio consideró las siguientes bases teóricas 

que aportan al tema de investigación, considerándose al Constructivismo como la 

principal corriente pedagógica en la actualidad. De acuerdo con Aragón (2019), el 

Constructivismo propone que el estudiante construya sus aprendizajes de manera 

activa, al interactuar con su entorno a través de diversas experiencias. Además, 

mencionó que una de las figuras más representativas de esta corriente 
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relacionada con la presente investigación fue Vigotsky, quien señaló que la 

adquisición de los conocimientos por parte de los educandos es influenciada por 

los contextos sociales y culturales. Mientras tanto, Ángel (2019) refirió a Rousseau 

y Froebel como los precursores de las principales corrientes pedagógicas en la 

etapa infantil de los siglos XVIII y XIX. 

Por otro lado, Moussay (2019) expresó que Rousseau, filósofo francés 

exponente de la corriente naturalista, aludió que la educación en la vida del niño es 

una puerta a todas las posibilidades de su desarrollo. En ese sentido consideró que 

el profesor es como un jardinero y los estudiantes como las plantas, donde es 

imprescindible que el proceso educativo respete el desarrollo de los aprendizajes 

del infante, ya que por medio del contacto directo con la naturaleza comprenderán 

el proceso de desarrollo de una educación ambiental. Además, sostuvo que 

preservar el medio ambiente es la principal prioridad, porque permite al niño 

aprender de su entorno por medio de sus sentidos. 

En cuanto a Rodríguez (2019), afirmó que Froebel, pedagogo alemán y 

precursor de la educación preescolar, propuso la pedagogía del juego, 

manifestando que el juego es el camino más directo para encaminar a los niños al 

mundo de la creatividad, aprecio, cultura y respeto por la naturaleza. Además, para 

él, la educación ideal empieza desde la niñez, lo cual lo inspiró a crear los primeros 

jardines de la infancia (kindergarten) como una extensión del hogar, donde los niños 

adquieren sus primeras experiencias educativas y con ello mayores aprendizajes 

al aire libre, teniendo contacto permanente con la naturaleza. 

Se debe agregar que la presente investigación encontró otros autores base 

pertenecientes al siglo XXI que aportan al estudio. Entre ellos, se encuentra Sauvé 

(2004), quién planteó algunas perspectivas curriculares sobre educación ambiental 

para la formación de docentes. Él integró diferentes enfoques como el experiencial, 

que permite comprender la realidad de la escuela y la comunidad, al explorar la 

relación entre el ser humano y la naturaleza. También, el enfoque crítico, donde 

cada persona evalúa sus propias prácticas ambientales y el enfoque práxico, que 

promueve una reflexión interna al interactuar con el entorno natural para poner en 

práctica lo aprendido. 



7 

 

También, integró el enfoque interdisciplinario, que hace referencia a la 

incorporación de las asignaturas, favoreciendo la enseñanza y aprendizaje sobre 

temas ambientales. Así mismo, el enfoque colaborativo, que estimula a trabajar en 

equipo y en el que se aprende mutuamente, dando mayores ideas de posibles 

soluciones para hacer frente a los problemas medioambientales. Asimismo, Sauvé 

integró los principios básicos que vienen a ser la formación vinculada con el campo 

laboral del docente, el acompañamiento durante el proceso de aprendizaje de 

manera autónoma y el respeto al ritmo de cada uno de ellos en su desarrollo 

profesional. 

Además, la autora citada propuso algunas corrientes para la educación 

ambiental. Por ejemplo, la corriente naturalista se basa en el vínculo entre el ser 

humano y el medio ambiente, estableciendo relaciones emocionales más allá de 

los recursos que el hombre pueda obtener de la naturaleza. También, formuló la 

corriente conservacionista, que como su mismo nombre manifiesta, se centra en la 

conservación de lo que se consideran los recursos naturales, evitando el 

agotamiento de los mismos por medio de actuales propuestas pedagógicas como 

las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar). 

Igualmente, plantea la corriente resolutiva, que promovió el desarrollo de 

habilidades para la resolución de problemas con respecto a temas ambientales. La 

corriente bioregionalista, que propició el desarrollo de capacidades sobre 

ecodesarrollo a través de la comunidad a nivel local y global. De la misma forma, la 

corriente práxica, que permitió aprender desde la acción, reflexionando sobre las 

capacidades obtenidas en la vida diaria. La corriente crítica, que tiene como objeto 

transformar los problemas en oportunidades de mejora y la corriente holística, que 

explora modos de aprender de manera integral. 

Otro autor base es Leff (2006), quien propuso una epistemología ambiental 

y mencionó que es un trayecto para saber sobre el ambiente. Definió la expresión 

“epistemología ambiental” como la apropiación del mundo y de la naturaleza que 

emerge desde fines de los años sesenta, cuando se detectaron diversos problemas 

para la sociedad, conllevando así a un pensamiento epistemológico que tiene como 

objeto de estudio el ambiente. Por ello, dicha epistemología cuestionaba las teorías 
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y metodologías de los campos relacionados a la sociedad y a la naturaleza. De esta 

forma, emergieron disciplinas sobre el medio ambiente para generar diálogos de 

saberes que promueven un contexto de cultura ecológica y un futuro sustentable. 

A su vez, se encuentra Freire (2011), otro autor base que en su libro “Educar 

en verde: Ideas para acercar a niños y niñas a la naturaleza”, manifestó que existe 

la necesidad de establecer contacto vivencial con el entorno natural porque ello 

brinda beneficios para el desarrollo óptimo de los niños, permitiendo adquirir 

capacidades como descubrir, crear, superar temores, tener confianza y tomar 

conciencia. Además, se debe contar con el apoyo de los adultos, ya que son los 

ejemplos a seguir en este proceso. Así mismo, la autora mencionó que los espacios 

al aire libre y los juegos no estructurados brindan más oportunidades para el 

desarrollo de una alta capacidad de empatía con otros seres vivos, influenciando 

en la responsabilidad y pertenencia de los niños con su entorno. 

Por otro lado, se debe agregar que las resoluciones ministeriales y las 

directivas institucionales vigentes son fundamentales para conocer, comprender y 

ejecutar acciones que conlleven a desarrollar una óptima educación ambiental. Por   

ello, el presente estudio consideró lo propuesto por el Congreso de la República en 

la Ley N.º 28044 de 2003, Ley General de Educación, en el artículo 8, donde se 

manifestó que la educación en el Perú se sustenta en el principio de la conciencia 

ambiental y se propicia la valoración hacia el medio ambiente preservando de esa 

forma la vida. Asimismo, el MINEDU (2016) mencionó en el Currículo Nacional de 

la Educación Básica (CNEB) que uno de los siete enfoques transversales es el 

ambiental, que orienta los procesos educativos para formar personas con 

pensamiento crítico, que hagan frente a los problemas ambientales y protejan los 

recursos naturales. 

En cuanto al Sistema de Monitoreo de la Calidad Educativa se reveló que, 

según la matriz de logros ambientales, un 57,48% de las instituciones peruanas se 

encuentran en el nivel destacado. Es decir, se logró más del 50% de la aplicación 

del enfoque ambiental dentro de la gestión escolar en todo el país, afirmando que 

este enfoque fomenta la mejora de actitudes de la ciudadanía para lograr conservar 

y valorar el entorno natural con la capacidad de adaptarse al cambio climático 
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(SIMON, 2021). Por ello, las prácticas educativas con un enfoque ambiental tienen 

gran relevancia, ya que contribuyen a la sostenibilidad del planeta. 

Además, el MINEDU (2016) aludió al Plan Nacional de Educación Ambiental 

(PLANEA) 2017-2022, refiriendo que es un instrumento de gestión pública que 

busca analizar y clasificar las diversas experiencias de educación ambiental en el 

Perú, centrándose en desarrollar una educación que permita la sensibilización y 

respeto hacia la naturaleza. En forma relacionada, el Ministerio del Ambiente 

promulgó la Ley N.º 28611 de 2017, Ley General del Ambiente, cuyo artículo 127 

señaló que la educación ambiental forma al ser humano a lo largo de su vida, 

buscando que cada individuo desarrolle valores, conocimientos y habilidades 

ambientales adecuadas que contribuyan al desarrollo sostenible del país. 

Complementariamente, el Congreso de la República (2018) aprobó la Ley 

N.º 30754 de 2018, Ley Marco sobre el Cambio Climático, cuyo artículo 2 indicó 

que se promueve en el sistema educativo el desarrollo por competencias, 

considerando los derechos humanos y enfoques del currículo relacionados al 

cambio climático con un diseño de estrategias orientadas a la responsabilidad y 

sensibilización por el medio ambiente. Además, el MINEDU (2020) mencionó que 

la Unidad de Educación Ambiental (UEA) de la Dirección General de Educación 

Básica Regular (DIGEBR) estableció una guía de orientaciones para la aplicación 

del enfoque ambiental, dirigido a directores, docentes y especialistas en educación 

ambiental, donde obtuvieron información y estrategias a fin de formar ciudadanos 

con actitud reflexiva y crítica que hagan frente a los problemas medioambientales. 

Por otro lado, el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana creó 

y financió el programa “Escuela Semilla”, la cual estuvo dirigido a instituciones 

educativas con la finalidad de fomentar las buenas prácticas ambientales, 

demostrando resultados sólidos a corto plazo mediante la superación de 

problemáticas específicas (FONDEP, 2018). Así mismo, el Ministerio del Ambiente 

sostuvo que el Perú dispone de un calendario ambiental, el cual es publicado 

anualmente para promover actividades sobre el medio ambiente en diversas fechas, 

reconociendo los recursos naturales que brinda la naturaleza. En este programa 

participan escuelas privadas y del estado con el propósito de orientar y motivar a la 
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ciudadanía en su formación responsable del cuidado ambiental (MINAM, 2022). 

Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó los 17 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales fueron establecidos dentro 

del plan de acción de la agenda 2030, priorizando su interrelación, puesto que para 

alcanzar uno es necesario también conseguir el otro (Santías, 2020). Sumado a 

ello, la ONU resaltó la importancia del objetivo 13, “Acción por el Clima”, ya que 

actualmente el cambio climático es uno de los principales desafíos para la 

sostenibilidad del mundo que compete a todos los países (ONU, 2022). 

Para mayor comprensión, se presentó el marco conceptual definiendo 

ciertos términos que se encuentran dentro del trabajo investigativo. Según Pérez y 

Gardey (2008), “ecología” es la ciencia que estudia el vínculo que tienen los seres 

vivos con su entorno natural. Es decir, la convivencia que existe entre los factores 

bióticos (todo organismo que tiene vida) y abióticos (componentes sin vida como el 

clima, suelo, agua, minerales, entre otros). Asimismo, Pérez y Gardey (2009) 

mencionaron que el “medio ambiente” hace referencia al entorno formado por 

factores naturales y artificiales que condicionan la vida del ser humano a través de 

valores naturales, sociales y culturales. 

Por otra parte, Bembibre (2010) refirió que la “didáctica” es el proceso de 

enseñanza y aprendizaje mediante la cual el docente brinda conocimientos y 

elabora estrategias accesibles y entendibles para los educandos. De la misma 

forma, indicó que la “programación didáctica” proviene del ámbito educativo y se 

refiere a la organización que realizan los docentes de diversos niveles al programar 

la didáctica para brindar de manera ordenada y significativa los conocimientos, los 

recursos a usar, las actividades a realizar, los objetivos a cumplir y otros datos que 

los estudiantes van obteniendo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Así mismo, Pérez y Merino (2013) alegaron que la edad “preescolar” viene 

a ser la etapa del proceso educativo anterior al nivel primario; es decir, antes de los 

seis años, en la cual se cuida y estimula los sentidos por medio de la interacción con 

sus pares y otros adultos, brindándoles los recursos necesarios para los siguientes 

años y muchos beneficios para su desarrollo; sin embargo, que los niños lleven 
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este tipo de educación depende muchas veces del país y de los mismos padres. 

Pérez y Merino (2014) añadieron que la “responsabilidad social” hace referencia a 

las cuestiones morales y éticas que tiene un ciudadano respecto a otros como a la 

comunidad en general, esto quiere decir que las acciones de un individuo traen 

consecuencias positivas o negativas por las que deberá hacerse cargo, impulsando 

e incorporando las medidas para preservar el entorno natural. 

Igualmente, Pérez y Merino (2016) aludieron que el “cambio climático” se 

refiere a la variación del clima en el planeta Tierra a causa del efecto invernadero, 

donde diversos gases tóxicos emitidos por la misma acción del hombre aumentan 

la temperatura atmosférica produciendo el calentamiento global, afectando así a 

todo ser vivo. Además, González y Aramburo (2017) señalaron que la “conciencia 

ambiental” es un fenómeno complejo de manifestación cultural donde los grupos 

sociales actúan de manera razonable, por medio de la adquisición de información y 

conocimientos que los lleva a tomar decisiones de estilos de vida en coherencia 

con el respeto y cuidado de la biodiversidad. 

Según mencionaron Hernández y Reinoso (2018), la “educación ambiental” 

ha sido reconocida como un instrumento de gestión que forma parte de la 

educación global, siendo en la actualidad un factor importante para proteger el 

medio ambiente desde las instituciones educativas para contribuir en el logro de la 

sostenibilidad. De la misma forma, Ivette (2020) refirió que el “desarrollo sostenible” 

es la atribución que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades sin 

comprometer el futuro de las siguientes generaciones, para lo cual se requiere de 

la toma de conciencia sobre el uso de los recursos naturales. 

Además, la “estrategia didáctica” es una herramienta que ayuda a los 

docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque se adapta al estudiante 

y de esa forma permite al educador orientarlo de la mejor manera con la finalidad 

de obtener resultados en el desarrollo de las capacidades y habilidades de sus 

educandos apoyándose de las “técnicas didácticas” que son formas de organizar y 

realizar actividades estableciendo las pautas para que trabajen conjuntamente los 

educandos con el propósito de que alcancen los objetivos de la estrategia 

establecida (Educalink, 2021). 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio es de enfoque cualitativo, de tipo básico, con un diseño no 

experimental y de revisión sistemática, que consistió en realizar un riguroso proceso 

analítico de lectura de artículos y libros encontrados en línea, los cuales brindaron 

acceso a diversas investigaciones relevantes sobre la educación ambiental en 

niños de preescolar. Molero et al. (2021) mencionaron que la revisión sistemática 

se basa en recolectar información de un mismo tema para luego analizar y 

profundizar en lo que se requiere, todo ello se hace a través de un proceso 

estructurado y específico. 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

La presente investigación abordó la categoría de educación ambiental, la cual 

comprendió las siguientes subcategorías: el perfil del docente del nivel preescolar 

para la enseñanza de la educación ambiental, la importancia de la comunidad en la 

educación ambiental de los niños de la etapa preescolar y los programas y 

estrategias para la educación ambiental con niños de preescolar. Con ello, se buscó 

obtener información clara y relevante de artículos indexados que han sido 

evaluados y tomados en cuenta en el presente estudio. 

Tabla 1  

Descripción de Categorías y Subcategorías de investigación 

Categoría Subcategorías 

 Perfil del docente en la educación ambiental 

Educación ambiental La comunidad en la educación ambiental 

 Programas y estrategias para la educación ambiental 

Nota. La presente tabla brinda información notable que se utilizó en la 

recolección de artículos de alto impacto. Por tanto, se consideró una categoría 

base como fuente de información que se desglosa en tres subcategorías. 
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3.3. Escenario de estudio 

En la presente investigación se utilizaron 18 artículos que estuvieron bajo una 

previa y minuciosa lectura con una selección rigurosa al ser obtenidos de la base 

de datos de gran relevancia e impacto como Dialnet, EBSCOhost, ProQuest, Scielo, 

ScienceDirect, Scopus y Web of Science. Asimismo, la búsqueda de información 

estuvo enfocada en artículos científicos recientes que abarcan estudios cualitativos 

orientados a la educación ambiental en niños de la etapa preescolar. 

Tabla 2  

Búsqueda de base de datos 

Base de Datos Términos de Búsqueda Artículos 

Encontrados 

Artículos 

Seleccionados 

Dialnet Educación ambiental en niños 

del nivel preescolar 

10 4 

EBSCOhost Environmental education in 

preschool children 

34 3 

ProQuest Educación ambiental AND niños 

NOT adolescentes 

28 5 

Scielo Educación ambiental en niños 15 2 

Science Direct The importance of 

environmental education in 

nursery schools for the 

development of pro- 

environmental values 

26 1 

Scopus Environmental education AND 

nursery schools NOT 

universities 

28 2 

Web of Science Environmental education AND 

nursery schools NOT 

universities 

24 1 
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 Total  18 

Nota. La presente tabla contiene las 7 bases de datos, los términos de búsqueda 

y la selección de los artículos que respaldan la investigación. 

3.4. Participantes 

El presente estudio es una revisión sistemática de tipo básico, por lo cual no se 

analizó un grupo humano y se priorizó la lectura y selección rigurosa de artículos 

científicos indexados que fueron encontrados en base de datos de impacto. En 

relación a los criterios de inclusión se consideraron artículos científicos referentes 

a la categoría y subcategorías especificadas, así como también que estuvieran 

relacionados con niños del nivel preescolar. Además, al pasar por la delimitación 

de cada base de datos debieron cumplir diversos filtros, entre los más importantes 

ser indexados, también que tengan libre acceso al público y con una antigüedad no 

mayor a los últimos cinco años de publicación. Por ello, se tomaron en cuenta los 

artículos de 2018 a 2022. Finalmente, se utilizaron términos de búsqueda más 

precisos para obtener información relacionada a las subcategorías que 

respondieran a los objetivos del presente estudio, dando mayor énfasis en 

investigaciones con enfoque cualitativo de tipo básica y de revisión sistemática, 

publicados en diversos idiomas destacando en su mayoría el español e inglés. 

Por otro lado, los artículos que no fueron tomados en cuenta fueron los de 

enfoque cuantitativo, tampoco se consideraron las investigaciones que integraron 

a la población del nivel primario o secundario. En esa línea, se excluyeron los 

artículos que no cumplían con la delimitación de los últimos 5 años y tampoco se 

estimaron estudios como tesis, ni páginas web que no sean de fuentes confiables. 

Finalmente, se pasó a eliminar aquellos estudios repetidos que fueron encontrados 

en diversas bases de datos, denominándose como artículos duplicados. 

3.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la técnica del PRISMA, que fue respaldada por un análisis documental 

que permitió identificar el aporte de Sánchez et al. (2018), quienes mencionaron 

que todo trabajo investigativo debe seguir los pasos del flujograma de dicha técnica 
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para estar más organizado, clasificado y analizado. Sumado a ello, Molero et al. 

(2021) afirmaron que una revisión sistemática pasa por criterios y protocolos 

específicos para responder a preguntas y objetivos planteados en una investigación. 

Por ello, este estudio realizó una búsqueda electrónica de distintos artículos 

científicos de gran relevancia y reconocimiento tanto a nivel nacional como mundial. 

El instrumento que se utilizó fue una matriz elaborada en el programa Excel. 

3.6. Procedimiento 

El proceso que realizó el presente estudio fue seguir los pasos de la matriz 

PRISMA, iniciando con la búsqueda de artículos científicos dentro de la base de 

datos confiables como Dialnet, EBSCOhost, ProQuest, Scielo, ScienceDirect, 

Scopus y Web of Science, en donde se colocaron términos relacionados a la 

categoría y subcategorías en español e inglés. Agregado a ello, se aplicaron los 

diversos criterios de inclusión y exclusión para lograr una delimitación más profunda 

y específica. Luego de obtener diversas investigaciones se pasó a dar lectura de 

los títulos y resúmenes para guardar en una carpeta los que tenían relación con el 

tema. Finalmente, a través de una segunda lectura se analizó y seleccionó de forma 

rigurosa 18 artículos para el presente trabajo investigativo. 

Posteriormente, se llevó a cabo la redacción del presente estudio respetando 

la estructura establecida por la universidad en la guía de elaboración de productos 

de investigación de fin de programa que se rige desde el 5 de abril del 2022, así 

también se siguieron las normas de la Asociación Americana de Psicología (APA) 

séptima edición. Además, se usó como apoyo para la presente investigación otras 

informaciones relacionadas al tema, entre ellos páginas confiables de Internet con 

autor y fecha, artículos de periódicos y resoluciones ministeriales, entre otras. Se 

utilizó en mayor medida la cita indirecta ya que se parafrasearon las ideas y aportes 

de los autores referenciando cada una de ellos para evitar caer en el plagio. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se prosiguió a redactar la 

introducción, el marco teórico y la metodología, respaldando el presente informe 

con la construcción de la categoría y subcategorías que guardan relación con los 

objetivos de esta investigación, luego se dio lectura a los 18 artículos para registrar 
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los principales aportes e indicadores en una matriz dentro del programa Word. 

Sumado a ello, se realizó el análisis de resultados para obtener la discusión entre 

las diferentes o similares ideas de los diversos autores. Finalmente, se redactaron 

las conclusiones y recomendaciones respondiendo a la pregunta, así como a los 

objetivos planteados en el presente trabajo. 

3.7. Rigor científico 

El presente estudio se preocupó en buscar y encontrar artículos con rigor científico, 

identificando la categoría y subcategorías que cumplieran con los criterios de 

inclusión y exclusión mencionados anteriormente. A partir de ello, se logró obtener 

una selección adecuada de artículos relacionados con la metodología establecida 

en la investigación, lo que brindó credibilidad en la discusión de los resultados, los 

mismos que fueron estudiados y analizados de manera minuciosa, interpretativa y 

crítica, evitando la subjetividad por parte de las investigadoras. 

3.8. Método de análisis de la información 

En la presente investigación se aplicó el método interpretativo y la técnica PRISMA, 

analizándose rigurosamente los artículos para responder a los objetivos planteados 

en el estudio, identificando los resultados más relevantes a través de las palabras 

clave, que permitieron la interpretación de los procesos. En cuanto a la evaluación 

y selección de los estudios se utilizó el instrumento elaborado en una matriz Excel. 

De forma organizada, se realizaron los filtros correspondientes de las bases de 

datos como Dialnet, EBSCOhost, ProQuest, Scielo, ScienceDirect, Scopus y Web 

of Science. 

3.9. Aspectos éticos 

El presente estudio se redactó bajo los lineamientos brindados por la universidad, 

como el modelo APA séptima edición, obteniéndose cada artículo científico de 

fuentes confiables y verídicas, tomándose en cuenta la honestidad y transparencia 

del trabajo investigativo a través de la correcta citación y del respeto por la 

originalidad de los artículos sin alterar los resultados y conclusiones, siendo la 

confiabilidad una prioridad para el cuidado y trayectoria de la investigación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el proceso de búsqueda de artículos científicos se recurrió a la base de datos 

Dialnet, donde se usó el término “educación ambiental en niños”, arrojando 9 461 

artículos. Luego se realizó el proceso de delimitación entre los años 2018 y 2022 

agregando el término “nivel preescolar”, dando como resultado 48 artículos. 

Después de hacer una lectura previa del título y del resumen, se descartaron 27 

artículos, siendo diez los que cumplían con los criterios planteados anteriormente. 

Después de dar una lectura completa, finalmente fueron seleccionadas cuatro 

investigaciones para la muestra del presente estudio. 

Así mismo, en EBSCOhost se consignó la palabra clave “educación 

ambiental”, encontrándose 404 413 artículos. Luego, se buscó en el idioma inglés 

“Environmental education in preschool children” arrojando 334 resultados; con la 

verificación del artículo completo y de los años de publicación se hallaron 34, 

considerándose solo 3. Por otro lado, en ProQuest se hallaron inicialmente 2 413 

artículos, pero tras el proceso de tamizaje quedaron 491. Con el uso de los 

operadores booleanos “Educación ambiental AND niños NOT adolescentes” se 

identificaron 28 artículos de los cuales se incluyeron cinco para el estudio. 

De la misma forma, en SciELO se buscaron las palabras clave “educación 

ambiental en niños”, encontrándose 63 artículos. Al considerarse los últimos cinco 

años de publicación quedaron 20 y luego de revisar el título y verificar el artículo 

completo se obtuvieron 15 en total. Después de aplicar los criterios de exclusión se 

seleccionaron dos. Por otra parte, en ScienceDirect se encontraron 885 artículos. 

Tomando en cuenta el idioma inglés con el término “The importance of 

environmental education in nursery schools for the development of pro-

environmental values”, quedaron 26. Finalmente, considerando el criterio del rango 

de años (2018-2022) se determinó que solo uno era apto para la investigación. 

Del mismo modo, en Scopus se utilizaron los operadores booleanos de 

inclusión AND y de exclusión NOT en el idioma inglés “Environmental education 

AND nursery schools NOT universities” arrojando 75 artículos. En el proceso de 

tamizaje quedaron 28, de los cuales se eligieron dos. Finalmente, en Web of 
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Science se encontraron 49 artículos. Bajo los criterios de exclusión quedaron 30 y 

luego de leer el título, revisar que el artículo sea completo y delimitar los años de 

búsqueda, se seleccionaron 24. Finalmente, se consideró que solo uno era 

pertinente para formar parte de la revisión sistemática. 

Tabla 3  

Diagrama de flujo de estudios incluidos en la revisión sistemática 

Base de datos Término de 

búsqueda 

Resultados 

de 

coincidencia 

Artículos 

encontrados 

Artículos 

seleccionados 

Dialnet Educación 

ambiental en niños 

del nivel 

preescolar 

9,461 10 4 

EBSCOhost Environmental 

education in 

preschool children 

404,413 34 3 

ProQuest Educación 

ambiental AND 

niños NOT 

adolescentes 

2,413 28 5 

Scielo Educación 

ambiental en niños 

63 15 2 

ScienceDirect The importance of 

environmental 

education in 

nursery schools for 

the development of 

pro- environmental 

values 

885 26 1 
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Scopus Environmental 

education AND 

nursery schools 

NOT universities 

75 28 2 

Web of 

Science 

Environmental 

education AND 

nursery schools 

NOT universities 

49 24 1 

Total 417,359 165 18 

Nota. Esta tabla muestra las bases de datos en que se emplearon los términos 

de búsqueda en español e inglés, para identificar los resultados de coincidencia 

y finalmente seleccionar los artículos científicos. 

En la figura 1, se indica el proceso requerido para la clasificación de los 

artículos científicos en la muestra de estudio a partir de la matriz PRISMA. En los 

anexos se mostrarán las capturas de pantalla del proceso de búsqueda en las 

diversas bases de datos. De ese modo, se garantiza la confiabilidad del proceso de 

búsqueda para la selección de artículos. 

Figura 1  

Procedimiento de selección, exclusión y números de artículos seleccionados 
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Nota. Procedimiento de selección, exclusión y determinación del número de 

artículos científicos seleccionados para obtener información relevante sobre la 

educación ambiental en niños de preescolar. 

Los artículos incluidos en la revisión sistemática se organizaron de forma 

ordenada en una matriz de Word, donde se registraron aspectos como el título, 

autor(es), año de publicación, diseño, nivel de estudio, participantes y los 

principales resultados. Así mismo, se creó la tabla 3 para visualizar la base de datos, 

términos de búsqueda, resultados de coincidencia, artículos encontrados y 

seleccionados de forma detallada. Con ello, se elaboraron las áreas temáticas 

como otros datos de interés para el estudio, por medio del uso de la estrategia de 

búsqueda y los criterios señalados previamente. Finalmente, se incluyeron 18 

artículos publicados en los últimos cinco años en lengua española e inglesa. 

Los artículos fueron recopilados de diversas partes del mundo, Colombia (5), 



21 

 

España (1), Estados Unidos (2), México (2), Perú (2), Reino Unido (1), República 

Checa (1), Rusia (1), Suecia (2) y Turquía (1). Siendo un total de 20 artículos 

localizados en siete bases de datos de alto impacto: cuatro en la base de Dialnet, 

tres en la base de EBSCOhost, cinco en la base de ProQuest, dos en la base de 

SciELO, uno en la base de ScienceDirect, dos en la base de Scopus y tres en la 

base de Web of Science. Todo ello se plasmó en la tabla 2 para una mayor 

comprensión. 

El análisis de los estudios científicos recientes sobre la educación ambiental 

en niños de preescolar, comprendida en la tabla 1, permitió profundizar la categoría 

temática, seleccionando artículos que tomen en cuenta la formación integral de los 

niños en proporción a las formas de comprender y enseñar una educación 

ambiental desde los primeros años de vida. Por ello, en la investigación que realizó 

Jancaríková (2021), donde se encuestó a niños del nivel preescolar, la única 

pregunta “¿Dime qué es la naturaleza?” obtuvo como resultado que un 12% 

respondió verbalmente que no sabían qué era la naturaleza y un 88% manifestó su 

comprensión a través de sustantivos y verbos que fueron clasificados en tres 

categorías en que interpretaron la naturaleza como una lista de objetos, un espacio 

o lugar concreto, evidenciando que los niños tienen una comprensión temprana del 

concepto de naturaleza, así como muestran interés y conexión emocional con la 

naturaleza. 

Debido a ello, Calderón y Caicedo (2019) mencionaron que la 

conceptualización sobre educación ambiental se diferencia según el tiempo, 

espacio y contexto. Por lo tanto, se deben propiciar actitudes que permitan una vida 

armoniosa con el entorno para proponer soluciones que hagan frente a los 

problemas ambientales desde las escuelas. Así mismo, Yachina et al. (2018) 

afirmaron que la forma adecuada de implementar la educación ambiental en las 

escuelas de Rusia es a través de un modelo mixto e integrador, revelando el 

potencial ecológico en diversas asignaturas curriculares. Del mismo modo, 

Demidov et al. (2019) confirmaron que la formación de una educación ambiental es 

un factor primordial para el desarrollo sostenible de la nación rusa que debe 

impartirse desde las escuelas porque brindan a los estudiantes, futuros 
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responsables del país, los conocimientos y habilidades necesarias para que lo 

apliquen en su vida cotidiana al relacionarse con su entorno natural. 

Por otra parte, Terrón (2019) aseguró que los estudios sobre educación 

ambiental en México han estado presentes antes y después de su incorporación en 

los currículos educativos. Por ello, los autores reafirmaron que la EA es una 

herramienta para el cambio y que las escuelas contribuyen en el desarrollo de una 

cultura y gestión ambiental. Sin embargo, el autor aseguró que no es suficiente para 

lograr en los estudiantes una participación que haga frente a los problemas 

ambientales. Por ende, proponen que se debe brindar una educación centrada en 

el ser humano consciente, crítico y reflexivo para que alcancen una vivencia 

armónica consigo mismos, con los demás y con su planeta. 

Sumado a ello, Wilson (2020) opinó que los problemas sobre el medio 

ambiente son preocupantes, pero no deben ser planteados a los niños como una 

carga de responsabilidad, ya que puede generar en ellos sentimientos de 

culpabilidad o estrés, yendo en contra del desarrollo ético y positivo con su entorno 

natural. Por tanto, lo mejor es valorar la curiosidad innata y los aprendizajes que 

obtienen al explorar la naturaleza. Hosany et al. (2022) expresaron que la 

sostenibilidad es un tema actual y llevar este concepto a los niños es importante, 

dado que influye en el comportamiento de los mismos, como en el de su familia y 

la comunidad, propiciando que tomen mejores decisiones en su accionar cotidiano. 

Sin embargo, encontraron que existen vacíos en la comprensión de estos temas por 

parte de los niños. 

Por otro lado, los artículos relacionados al objetivo planteado sobre el perfil 

del docente del nivel preescolar para la enseñanza de la educación ambiental 

brindan resultados importantes. Yachina et al. (2018) indicaron que la formación de 

un futuro docente debe estar relacionado a temas ambientales, donde el plan de 

estudios y las prácticas profesionales permitan el desarrollo de una cultura y 

educación ecológica para que sean capaces de resolver problemas del medio 

ambiente de manera creativa, tomando en cuenta las características de su región. 

Asimismo, Terrón (2019) afirmó que los docentes requieren de una formación sobre 

la educación ambiental que los motive a desarrollar conocimientos, actitudes y 
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conciencia crítica sobre los problemas ambientales, así como la ética y valores 

necesarios para llevar una vida armoniosa con el medio ambiente. 

Sumado a ello, Larsson y Pramling (2019) aludieron que los maestros de 

preescolar deben examinar sus propias percepciones y utilizar sus actitudes y 

competencias profesionales para hacer visible la educación ambiental en las aulas 

a través de la planificación de sus clases donde propicia la comunicación y 

participación de sus estudiantes en actividades colectivas. Del mismo modo, 

Lizunova et al. (2020) afirmaron que los maestros imparten la cultura y 

responsabilidad ambiental a sus estudiantes por medio de proyectos y programas 

educativos que les permite comprender, proteger y valorar la naturaleza, 

desarrollando en ellos conceptos ecológicos. 

De la misma forma, Wilson (2020) mencionó que los educadores de la etapa 

preescolar reconocen que tienen la necesidad de empezar a enseñar a los niños a 

comprender, apreciar y valorar el mundo natural tomando conciencia de tener un 

papel fundamental en la educación ambiental de la primera infancia. Así mismo, 

Borg y Gericke (2021) indicaron que el desarrollo profesional de los docentes tiene 

un impacto positivo en la comprensión de temas ambientales y en su capacidad 

para ponerlo en práctica de una manera simple e innovadora, conectando los ODS 

con actividades educativas. Sumado a ello, Farah-Sprinckmoller et al. (2021) 

mencionaron que los docentes deben reforzar sus metodologías empleadas en las 

aulas para lograr prácticas ambientales en sus educandos. 

Con relación al objetivo planteado sobre los aportes de la comunidad en la 

educación ambiental de los niños de la etapa preescolar, se logró encontrar el 

estudio de Mesa (2021), quien pretendía saber cómo las acciones de la comunidad 

logran integrarse en los procesos de gestión para mejorar los resultados. Por ello, 

realizó una encuesta donde preguntó “¿En qué grado se considera usted 

responsable de la calidad medioambiental de su comunidad?”. Según los 

resultados, el 37,5% de los encuestados sienten que pueden actuar y participar sin 

inconvenientes, en tanto otro grupo considera que, aunque intentan actuar o 

participar, no reciben apoyo institucional (29,2%), no cuenta con los recursos 

económicos para hacerlo (25%) o  no actúa o participa por falta de conocimiento o 
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capacitación (8,3%), demostrando  que la comunidad requiere de herramientas para 

cumplir su papel de actor activo dentro de los procesos ambientales, esto se puede 

lograr a través de estrategias de educación y financiación por parte de las escuelas 

y del gobierno local. 

Por otra parte, González (2020) afirmó que la responsabilidad ambiental de 

toda comunidad se ha convertido en una herramienta importante para las 

instituciones educativas porque permite a los niños y padres de familia formar parte 

del desarrollo sostenible desde la práctica de hábitos ambientalistas. Por ello, 

Lizunova et al. (2020) realizaron una encuesta a los padres de niños del nivel 

preescolar obteniendo como resultado que solo el 10% promueven en sus hijos el 

cuidado y respeto hacia la naturaleza. Un 84% no sabe cómo aportar en la 

educación de sus niños en temas ambientales, el 78% requiere del apoyo de la 

escuela para enseñar a sus hijos sobre estos temas y, finalmente, un 82% manifestó 

indiferencia hacia el  tema, demostrando que la mayoría de los padres requieren 

apoyo para aportar en la educación ambiental de sus hijos. 

Por consiguiente, Calderón y Caicedo (2019) mencionaron que la comunidad 

y la escuela son los escenarios donde se deben propiciar acciones de cuidado del 

medio ambiente, porque en esos lugares se experimentan los problemas 

ambientales y se plantean posibles soluciones, a través de estrategias o programas 

didácticos. Sumado a ello, Terrón (2019) afianzó la idea de que para los estudiantes 

es fundamental aprender a vivir y convivir consigo mismo, como con su comunidad 

en sus diferentes contextos, respetando y valorando la diversidad sociocultural, 

construyendo una cultura ambiental humanista e intercultural. 

Por ello, Figueroa y García (2019) señalaron que los habitantes de una 

comunidad y las instituciones educativas necesitan trabajar conjuntamente, 

buscando desarrollar la conciencia y responsabilidad por la naturaleza, valorando 

el aporte sociocultural del territorio a través de diversas prácticas tradicionales. De 

esta forma, los ciudadanos promoverán el desarrollo sostenible por medio del uso 

racional de los recursos naturales y el cumplimiento de las normas ambientales 

propuestas por el gobierno y la sociedad. 
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Con relación al objetivo planteado sobre las estrategias, técnicas y 

programas didácticos para una educación ambiental en niños de preescolar, se 

logró encontrar un artículo donde Suárez et al. (2020) tuvieron la intención de 

conocer las percepciones ambientales de un grupo de niños de preescolar en 

contextos espaciales, temporales y curriculares, a partir del análisis del dibujo por 

medio de tres categorías, lo cual demostró que existe un 42 % con respecto a la 

categoría natural, un 37 % social y un 21 % artificial. Esto indica que los niños tienen 

un reconocimiento por su entorno próximo donde convergen factores externos e 

internos, contribuyendo en la enseñanza y aprendizaje de los infantes. 

Este hallazgo guarda relación con lo encontrado por Medina y Vara (2020), 

quienes plantearon como otra estrategia educativa, crear álbumes en distintos 

tamaños, texturas y formas. En estos se plasmaron valores ambientales que sean 

de gran interés y pertinentes para trabajar con niños, porque les permiten adquirir 

y desarrollar actitudes beneficiosas para la sostenibilidad, a través de diversas 

actividades dinámicas y creativas, siendo un reto lograr conciencia ambiental por 

medio de la creación de historias donde se plasmen los problemas ambientales y 

las mejores propuestas de solución para el cuidado del entorno natural. 

Además, Wilson (2020) propuso el poema “Los animales y las plantas deben 

tener un lugar” del compositor y director de orquesta Frederick Wilson, como un 

recurso para trabajar con niños pequeños, de forma que comprendan más sobre la 

naturaleza. Así mismo, el MINEDU (2020) brindó una guía de orientaciones para 

aplicar el enfoque ambiental por medio de Proyectos Educativos Ambientales 

Integrados (PEAI) que son las estrategias integradoras en la gestión escolar. Así 

también, el Espacio de Vida (EsVi), que promueve de manera articulada el cuidado 

de la naturaleza a través de buenas prácticas en favor de la vida. En esa línea, el 

Manejo de Residuos Sólidos (MARES) fortalece la participación del ciudadano por 

el cambio climático con la práctica de las 3R y Vida y Verde (ViVe) busca fortalecer 

la valoración de las áreas naturales protegidas (ANP) con la participación activa de 

los estudiantes. Por último, Mido y reduzco mi huella de carbono, busca en los 

educandos tomar conciencia de las consecuencias de sus acciones y del estilo de 

vida que practican. 
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Por otro lado, MINEDU (2020) implementó el programa GLOBE Perú para 

promover conciencia ambiental desde la escuela, en este programa educandos y 

maestros monitorean, recopilan y registran datos sobre el ambiente en conjunto con 

la comunidad. Igualmente, Lizunova et al. (2020) desarrollaron un programa 

educativo denominado “La naturaleza: nuestra riqueza", buscando contribuir en la 

educación ambiental de los niños en edad preescolar abarcando varios aspectos 

como la motivación de desarrollar capacidades que presten la ayuda factible a la 

naturaleza. Por ello, dieron mucha valoración a las actividades prácticas como 

experimentos, juegos y visitas de estudio que fueron trabajadas conjuntamente con 

los adultos. 

Sumado a ello, el MINAM (2020) ejecutó exitosamente el programa 

municipal Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) en todo el país, 

abordando diversos temas referentes a las problemáticas que se estén percibiendo 

en cada localidad. Para ello se propone desarrollar competencias ambientales por 

medio de cuatro fases: formulación, aprobación, implementación, seguimiento y 

evaluación. Además, dentro de cada uno se debe seguir ciertos pasos para lograr 

los objetivos del programa. Todo ello se encuentra plasmado en el documento 

titulado “Instructivo para elaborar e implementar el programa municipal EDUCCA”, 

tomando en cuenta la realidad de cada institución educativa. 

Por otro lado, Prosser y Romo (2019) indicaron que la educación ambiental 

en menores permite a los educadores ambientales tener el desafío de conocer, 

aprender y enseñar, mediante diversas metodologías innovadoras, con el objetivo 

de que los niños estén preparados para afrontar y dar posibles soluciones frente a 

la crisis ambiental que perciben en su entorno. Para lograr ello, Terrón (2019) 

mencionó que la inserción de la educación ambiental dentro de las asignaturas 

curriculares ha sido una gran estrategia para que los estudiantes comprendan sobre 

los problemas ambientales y puedan hacerles frente de manera responsable, 

colaborativa y respetuosa a través de la creación de proyectos, materiales 

didácticos y exposiciones. 

Asimismo, Demidov et al. (2019) aseguraron que las estrategias para una 

educación ambiental se rigen bajo el desarrollo de programas educativos como 
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base para la formación de una cultura ecológica desde edades tempranas a través 

de la participación de los niños en actividades que les permitan interactuar con la 

naturaleza. Por ello, Yachina et al. (2018) manifestaron que el docente busca que 

el niño de la edad preescolar se familiarice con la naturaleza por medio de diversas 

técnicas y métodos como el uso de ayudas visuales, actividades lúdicas, 

experimentos y trabajos donde siguen los pasos del método científico. 

Del mismo modo, Pulido y Olivera (2018) plantearon estrategias 

metodológicas para la enseñanza de la educación ambiental desde las aulas, una 

de ellas es la participación activa en las investigaciones ambientales, en la cual los 

niños siguen los pasos del método científico en contacto directo con la naturaleza. 

Otra propuesta es el desarrollo y aplicación de un proyecto taller, donde el niño 

participa activamente diseñando un taller que fomenta la conciencia ambiental y el 

estudio de casos y resolución de problemas, estrategia que permite a los niños 

evaluar los problemas ambientales y los impulsa a buscar posibles soluciones. 
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V. CONCLUSIONES 

1) En esta tesis se evaluaron los estudios científicos recientes sobre la 

educación ambiental en niños de preescolar, identificándose diversos estudios 

que afirmaron que la EA contribuye de alguna forma en la preservación de la 

naturaleza. Además, se propone un trabajo integral en la escuela a través de 

la participación activa del docente, estudiantes y la comunidad, porque sólo 

de esa manera se logra una vida armoniosa con el medio ambiente. 

2) En la presente investigación se identificó el perfil del docente del nivel 

preescolar para la enseñanza de la educación ambiental, resaltándose la 

formación personal y profesional en el campo de la EA, de forma que adquiera 

los conocimientos, técnicas y la capacidad de comprender los problemas 

medioambientales, así como de la ética y valores que debe practicar de forma 

consciente para brindar enseñanzas a los niños creativamente. 

3) En el presente estudio se identificaron los aportes de la comunidad en la 

educación ambiental de los niños de la etapa preescolar, determinándose que 

lo fundamental es que la sociedad cumpla con las normas ambientales 

establecidas por el gobierno y que trabajen conjuntamente con las 

instituciones educativas, pues esto genera en los educandos hábitos y 

cambios positivos de gran relevancia para la conservación del entorno natural. 

4) En este trabajo se identificaron las estrategias, técnicas y programas 

didácticos para una educación ambiental en niños de preescolar, 

destacándose las estrategias de participación activa de investigaciones 

ambientales, el estudio por medio de las experiencias, desarrollando y 

aplicando un proyecto taller donde se contó con las técnicas de dibujo, 

álbumes y juegos al aire libre, promoviéndose la interacción directa con la 

naturaleza. Además, se identificó el programa “la naturaleza: nuestra riqueza”, 

que motivó en los educandos a desarrollar prácticas ambientales para ser un 

país desarrollo sostenible. 

 



29 

 

VI. RECOMENDACIONES 

Establecidas anteriormente las conclusiones del presente estudio se recomienda: 

1) A los futuros investigadores, continuar evaluando los estudios científicos 

sobre la EA, para lograr identificar la forma en que contribuye en la 

conservación del medio ambiente. Así mismo, se debe seguir trabajando 

estos temas desde las escuelas, donde cada miembro educativo sea 

partícipe de forma crítica y consciente en el cuidado del ecosistema, para 

obtener mejores resultados en la disminución de los problemas ambientales 

como el cambio climático que aqueja actualmente al planeta Tierra. 

2) A los docentes de preescolar, formarse de manera integral y autónoma en 

temas ambientales que les permita conocer, comprender y actuar frente a los 

diversos aspectos de la problemática ambiental que pongan en peligro la 

biodiversidad. Su actuar debe realizarse a través de hábitos y buenas 

prácticas que puedan aplicarse dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que imparte a sus estudiantes porque para ellos sus educadores 

son un modelo a seguir. 

3) A la comunidad, cumplir con sus deberes como ciudadanos, respetando las 

normas ambientales dictadas por el sector local, regional y nacional. Así 

también, trabajar conjuntamente con las instituciones educativas aportando 

sus saberes ancestrales sobre el cuidado de la naturaleza y siendo partícipe 

en las diversas actividades relacionadas a la educación ambiental impartida 

a niños pequeños dentro y fuera de las aulas a través de valores y hábitos 

para el desarrollo sostenible del país. 

4) A nivel institucional, seguir contando con estrategias y técnicas para abordar 

la EA en niños del nivel preescolar por medio de actividades lúdicas porque 

así se logra obtener la atención y participación activa de los estudiantes para 

hacer frente a los problemas ambientales. De la misma forma, se deben crear 

más programas, reajustar los existentes y ejecutarlos según la realidad 

contextual del entorno, teniendo en cuenta las características de los 

educandos y promoviendo la sostenibilidad de los recursos naturales. 
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