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RESUMEN: A nivel internacional e hispanoamericano, son escasos los ejercicios académicos 
e investigativos que han permitido realizar una síntesis de la educación ambiental con un 
enfoque comunitario, a pesar de ser una orientación cada día más valorada e implementada 
en diversos territorios. En este contexto, el objetivo del presente estudio es describir los 
datos bibliométricos de las investigaciones sobre educación ambiental comunitaria, escritas 
en español y publicadas en revistas especializadas en los últimos 20 años. Se realizó una 
revisión bibliográfica descriptiva, aplicando idéntica estrategia de búsqueda en las bases de 
datos Web of Science, Scopus Elsevier, SciELO, Dialnet, Redalyc y JSTOR, incluyéndose un 
corpus final de 151 estudios.

Se identificó un aumento progresivo pero discontinuo de los estudios, que Cuba, México 
y Colombia son los países con más publicaciones, que la revista con más trabajos fue Avances 
y que la mayoría de las investigaciones son soportadas por instituciones de educación supe-
rior. Se constató que se utilizan principalmente metodologías cualitativas y técnicas como las 
encuestas, las entrevistas, la observación participante y las IAP, teniendo como principales 
participantes a miembros de la comunidad, niños, niñas y adolescentes, docentes y líderes 
comunitarios. Finalmente, se discute en torno a la relevancia de investigar sobre las comuni-
dades y sus procesos educativos ambientales, concluyendo sobre la importancia de realizar 
ejercicios investigativos de síntesis para tener una panorámica de los desafíos, las fortalezas y 
los aprendizajes en el campo de la educación ambiental comunitaria.
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ABSTRACT: At the international and Hispanic American level, there are few academic and 
research exercises that allow for a synthesis of environmental education with a community ap-
proach, even though it is an increasingly valued and implemented framework. In this context, 
the objective of the present study is to describe the bibliometric data of research on commu-
nity environmental education, written in spanish and published in specialized journals in the 
last 20 years. A descriptive bibliographic review was carried out, using the same search strat-
egy in the databases Web of Science, Scopus Elsevier, SciELO, Dialnet, Redalyc and JSTOR, 
including a final corpus of 151 studies.

A progressive but discontinuous increase in the number of studies was identified, Cuba, 
Mexico and Colombia were the countries with the most publications, the journal with the 
most papers was Avances and most of the research was supported by higher educational 
institutions. It was found that qualitative methodologies and techniques such as surveys, in-
terviews, participant observation and Participatory Action Research (PAR) are mainly used, 
with community members, children and adolescents, teachers, and community leaders as the 
main participants. Finally, the relevance of research on communities and their environmental 
education processes is discussed, concluding on the importance of carrying out synthesis 
research exercises to have an overview of the challenges, strengths and lessons learned in the 
field of community environmental education.
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RESUMO: A nível internacional e hispano-americano, são poucos os exercícios académicos 
e de investigação que têm uma síntese da educação ambiental com enfoque comunitário, 
apesar de ser uma orientação cada vez mais valorizada e implementada em vários territórios. 
Nesse contexto, o objetivo deste estudo é descrever os dados bibliométricos de pesquisas 
sobre educação ambiental comunitária, escritas em espanhol e publicadas em periódicos es-
pecializados, nos últimos 20 anos. Foi realizada uma revisão bibliográfica descritiva, utilizando 
a mesma estratégia de busca nas bases de dados Web of Science, Scopus Elsevier, SciELO, 
Dialnet, Redalyc e JSTOR, incluindo um corpus final de 151 estudos.

Identificou-se um aumento progressivo, mas descontínuo de estudos, que Cuba, Méxi-
co e Colômbia são os países com mais publicações, que a revista com mais trabalhos foi 
Avances e que a maior parte da pesquisa é suportada por instituições de ensino superior. 
Constatou-se que são utilizadas principalmente metodologias qualitativas e técnicas como 
encestas, entrevistas, observação participante e IAPs, tendo como principais participantes 
membros da comunidade, crianças e adolescentes, professores e lideranças comunitárias. 
Por fim, discute-se a relevância de investigar as comunidades e seus processos de educação 
ambiental, concluindo sobre a importância de realizar exercícios de pesquisa-síntese para 
se ter uma visão geral dos desafios, potencialidades e aprendizados no campo da educação 
ambiental comunitária.

1. Introducción

La humanidad se enfrenta hoy en día a un cambio 
de época en el que se acerca peligrosamente a 
los límites sustentables del planeta y la biosfera 
(Bedford & Cook, 2013; Raworth, 2017). En este 
contexto, los procesos educativos ambientales 
han surgido como una necesidad cívica y una re-
acción pedagógica ante la actual crisis civilizatoria 
(Caride & Meira-Cartea, 2020). Al interior de este 
campo, algunos han tomado una postura neutra o 
al menos displicente, siendo promotores de una 
educación sobre el clima o el ambiente, que da 
poco margen a la posibilidad de cambio y trans-
formación en miras de nuestra subsistencia (Gon-
zález-Gaudiano & Meira-Cartea, 2020).

En esta situación global, el lugar que juegan 
las comunidades en la educación es crucial, ya 
que se encuentran en primera línea para la ge-
neración de medidas de mitigación y adaptación 
(González-Gaudiano & Maldonado-González, 2017; 
Noguchi, Guevara, & Yorozu, 2016). Esto, en un 
contexto en el cual la educación ambiental insti-
tucional y formal no ha sido capaz de dotar a las 

comunidades de capacidades, habilidades y co-
nocimientos para comprender y hacer frente a los 
factores subyacentes de la emergencia climática 
(Caride & Meira-Cartea, 2020; González-Gaudiano 
& Arias-Ortega, 2009), lo que se refleja en parte, en 
el incumplimiento de los instrumentos instituciona-
les globales como son los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) (Collado-Ruano, 2016).

Como campo disciplinar, la Educación Am-
biental (EA) posee un pasado común e hitos 
plenamente reconocibles (Bautista-Cerro, Mur-
ga-Menoyo & Novo, 2019), dentro del cual es posi-
ble identificar una diáspora de enfoques, visiones, 
y sentidos que han tenido como resultado el de-
sarrollo de una gama de estudios e iniciativas (Be-
rryman & Sauvé, 2016). Dentro de esta diversidad 
-y en concordancia con lo arriba señalado-, en los 
últimos años se ha identificado un fuerte desarro-
llo del enfoque comunitario (Aguilar, 2016; 2018; 
Covas-Alvarez, 2004; Prosser & Romo-Medina, 
2019), el cual ha sido promovido en diversos nive-
les y sectores de la política pública y ciudadana, 
como una medida efectiva para la transformación 
social por medio del diseño y gestión local de las 
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iniciativas educativas de corte ambiental (Battaini 
& Sorrentino, 2020; Blair, 2008, Espejel-Rodríguez 
& Castillo-Ramos, 2019).

En particular, la versión latinoamericana de la 
Educación Ambiental Comunitaria (EAC) se sus-
tenta en una perspectiva sistémica y compleja que 
pone el cuestionamiento de la realidad local como 
el núcleo generador de la acción educativa (Calix-
to-Flores, 2012; González-Gaudiano & Maldona-
do-González, 2017; Tréllez-Solis, 2015). También, se 
fundamenta en la teoría crítica, asumiendo que exis-
te una serie de relaciones y juegos de poder tanto 
en espacios educativos como comunitarios, que son 
construidos y a la vez construyen a los diversos acto-
res que les componen (Robottom, 2005).

De esta manera, la EAC se opone directamen-
te a la visión cientificista y bancaria de algunas co-
rrientes tradicionales de la EA (Jensen, 2002), ya 
que permite cuestionar el lugar que juegan los di-
versos saberes ambientales en la disciplina, sien-
do posible poner en valor una gama de saberes 
y racionalidades contrahegemónicas, las que his-
tóricamente han sido subyugadas (Calixto-Flores, 
2010). Remarcando la misma condición de opre-
sión, Eloísa Tréllez Solís ya desde principios de 
siglo planteó que “el futuro de las comunidades, 
de su cultura y su naturaleza no ha estado siempre 
presente, de manera explícita, en las preocupa-
ciones de la Educación Ambiental” (Tréllez-Solís, 
2002, p. 8).

Casi 20 años después de las palabras de Tré-
llez-Solís (2015), es posible vislumbrar actualmen-
te una EAC fundamentada en la autonomía de las 
comunidades y sus propias necesidades, para así, 
desarrollar procesos educativos que “deben tener 
un carácter consciente, una orientación adecuada 
de sus objetivos, así como una perspectiva am-
biental que tenga como quehacer la motivación 
y compromiso desde la propia comunidad” (Pare-
des-Díaz, Acosta-Hernández & Pérez-García, 2015, 
p. 115).

De esta manera, la EAC tiene por objetivo el 
generar procesos coeducativos y autoeducativos 
desde, para y por las comunidades, siendo así una 
empresa sustentada en la territorialidad y en la 
participación social activa. Así, la EAC contribu-
ye a la constitución y fortalecimiento de grupos 
comunitarios que operan y deciden en el ámbito 
local, lo que genera una mayor autoorganización 
y democratización en la toma de decisiones; re-
fuerza el compromiso y vínculos entre las insti-
tuciones y sociedad civil; y facilita la generación 
de sentimientos e identidades colectivas basadas 
en el arraigo territorial y la cooperatividad (Mo-
reno-Fernández, 2015; Paredes-Díaz et al., 2015).

A pesar de los beneficios mencionados, estas 
experiencias se enfrentan a una serie de desafíos 

producto de su implementación en contextos 
reales. Esto quiere decir que llevar el enfoque 
comunitario de la EA a la práctica, supone enfren-
tar condiciones, necesidades y barreras, como 
también contar con soportes y apoyos. En este 
sentido, Moreno-Fernández y Navarro-Díaz (2015) 
plantean que los objetivos y contribuciones de la 
EAC se ven obstaculizados por factores y situa-
ciones, tales como:

1. Dificultades en la continuidad de los pro-
yectos comunitarios, debido a la falta de 
recursos económicos y de apoyos de auto-
ridades locales.

2. Problemas con el trabajo en red, tanto en-
tre instituciones de la administración públi-
ca como de los organismos ciudadanos.

3. Ausencia de evaluación de los impactos y 
participación logrado por los proyectos, lo 
que genera una sensación de inseguridad 
sobre los efectos del programa y respecto 
de si el propio tiempo invertido ha sido en 
vano.

4. En ocasiones, aquellos/as que buscan pro-
mover los proyectos de EAC no provienen 
de las mismas comunidades, dificultando su 
inserción y relación con estas. Inclusive, en 
algunos casos, resulta imposible subsanar 
las desconfianzas y rechazos que se gene-
ran al respecto.

A partir de estos obstaculizadores es posible 
pensar que el enfoque comunitario choca con el 
modelo de sociedad y educación que existe en va-
riados contextos, en buena parte por la baja par-
ticipación e involucramiento de ciertos actores 
claves, en otra, por la falta de apoyo administrati-
vo, político y económico que reciben este tipo de 
iniciativas (Calixto-Flores, 2010). Por lo tanto, es 
fundamental contar con los recursos humanos y 
materiales, así como también con las condiciones 
políticas, académicas, financieras y culturales que 
propicien una participación sólida de todos los in-
tegrantes de la comunidad (Moreno-Fernández & 
Navarro-Díaz, 2015; Polo-Espinal, 2013).

A la par de la necesidad de estos recursos, es 
esencial construir procesos que permitan gestio-
nar el conocimiento al interior de este campo. A 
sabiendas del contexto de producción científica 
internacional (Aguilar, 2018; Briggs, Trautmann, & 
Forunier, 2018), esto no significa tan solo dar cabi-
da a una diáspora de producciones, sino también 
tender a ejercicios de síntesis que permitan refle-
jar los avances alcanzados.

En este marco, pese a la aceptación social de la 
EAC (Blair, 2008; Calixtos-Flores, 2012) y a la exis-
tencia de algunas bases y marcos delineados (No-
guchi, Guevara, & Yorozu, 2016), no se encuentra 
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del todo claro su desarrollo político, programático 
y académico. Inclusive, ha sido difícil sintetizar de-
finiciones o supuestos básicos que son comunes a 
todas las experiencias que se definen bajo la EAC 
(Aguilar, 2016). Por este motivo, el presente estu-
dio pretende describir los datos bibliométricos de 
las investigaciones de EAC escritas en español en 
los últimos 20 años, publicadas en revistas indexa-
das por autores de España, América Latina y el 
Caribe. Con el fin de adentrarnos en esto, se ex-
pone a continuación una serie de revisiones en el 
campo de la EA, para así, visualizar antecedentes 
pertinentes al objetivo de la investigación.

2. Revisiones sobre educación ambiental

En los últimos 10 años se han hecho esfuerzos 
consistentes en pos de sintetizar y analizar las in-
vestigaciones y políticas de EA (Aikens, McKen-
zie, & Vaughter, 2016; Chawla & Derr, 2012), siendo 
una tarea pendiente el realizar similares acciones 
en torno al enfoque comunitario del campo, o de-
rechamente sobre la EAC (Aguilar, 2018; Briggs, 
Trautmann, & Forunier, 2018). Buena parte de es-
tas revisiones se centran en la educación superior 
(Lorenzetti & Delizoicov, 2009; Molano-Niño & 
Herrera-Romero, 2014; Tovar-Gálvez, 2017), aun-
que por lo general, caracterizan producciones 
científicas asociadas a una serie de enfoques den-
tro de la EA.

En español, cabría mencionar el estudio que 
Sepúlveda Chaverra (2015) realizó sobre la Educa-
ción para el Desarrollo Sostenible (EDS), señalan-
do a España como el único país o reino hispanoa-
mericano que se encuentra entre los diez que más 
publican. Similar resultado entre los artículos más 
citados, siendo la gran mayoría de estos escritos 
en inglés. En una investigación similar, pero rea-
lizada respecto de la Educación para el Cambio 
climático (EpCC), García-Vinuesa y Meira-Cartea 
(2019) señalan que tan solo España, México y Brasil 
se encuentran entre los países que más publican a 
nivel mundial, a su vez, la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala y la Universidad Pedagógica Nacional 
(México) son las instituciones hispanoamericanas 
con más participaciones en estudios. Aun así, tal 
como en el estudio de Sepúlveda Chaverra (2015), 
apenas el 10 % de los trabajos fueron realizados 
en un idioma diferente que el inglés (García-Vi-
nuesa & Meira-Cartea, 2019).

A pesar de lo antes descrito, una serie de re-
visiones generales de EA han mencionado aspec-
tos vinculados a su vertiente comunitaria. A nivel 
internacional, Nicole Ardoin y sus colaboradores 
(2013) sintetizaron los principales tópicos o temas 
centrales de la EA, reconociendo a la acción y 
aprendizaje comunitario como ejes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el cual debe adecuar-
se al entorno y el ecosistema en el que convive 
cada comunidad. La misma autora, en una revisión 
aún más reciente, señala que estos son también 
aspectos centrales de la Early Childhood Environ-
mental Education (Ardoin & Bowers, 2020).

Bajo la misma línea, Varela-Losada, Vega-Mar-
cote, Pérez-Rodríguez y Álvarez-Lires (2016), iden-
tificaron el propósito educativo de una serie de 
artículos de EA escritos a nivel mundial entre 
2008 y 2013. Dentro de cinco propósitos posibles, 
remarcaron el interés de una serie de estudios por 
involucrar a la comunidad en los procesos educa-
tivos. Aun así, se mostraron críticos de este tipo 
de experiencias, pues señalan que en general no 
midieron los impactos de las acciones educativas 
en las comunidades, y evidenciaron que buena 
parte de ellas origina y despliega acciones desde 
las escuelas hacia la comunidad.

En Hispanoamérica es difícil rastrear ejercicios 
similares respecto al ámbito comunitario, aunque 
es posible distinguir algunas revisiones generales 
sobre la EA. En primer lugar, cabría mencionar las 
grandes síntesis realizadas por el Consejo Mexi-
cano de Investigación Educativa (COMIE), que 
permitieron constatar un aumento y diversifica-
ción de las publicaciones en EA desde 1982 a 2015 
(González-Gaudiano & Arias-Ortega, 2015).

Un año antes, Medina y Páramo (2014) pre-
sentaron un análisis bibliométrico de 77 artícu-
los, provenientes mayormente de Venezuela (26), 
Colombia (16) y México (14). Según los autores, las 
revistas Luna Azul (12), Educere (10), Revista Elec-
trónica Actualidades en Investigación (6), Inves-
tigación y Posgrado (5) y la Revista Mexicana de 
Investigación Educativa (5) fueron los principales 
medios de comunicación en los que se publicó. 
También destacaron a los estudios descriptivos 
y los análisis documentales como las principales 
metodologías utilizadas.

Briggs y sus colaboradores (2018) revisaron 
84 publicaciones emergidas en Latinoamérica, 
poniendo como valor agregado haber rastreado 
estas en español, inglés, portugués y francés. Los 
resultados indican que Brasil es el país que con-
centra cerca del 60 % de los estudios de la zona, 
seguido de México y Colombia. Las autoras des-
criben también una fuerte tensión en el continen-
te entre las visiones de la EDS y la EA, y entre 
las acciones desarrolladas en la escuela y fuera de 
estas. Inclusive, hacia el final de su texto, señalan 
que es imprescindible y útil para el campo desa-
rrollar revisiones centradas en lo comunitario o lo 
popular de la EA (p. 18).

Por último, cabría mencionar la revisión rea-
lizada por Prosser y Romo-Medina (2019) a 174 
artículos de EA que trabajan con niños, niñas y 
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adolescentes (NNA), publicados entre 1999 y 2019 
en Hispanoamérica. Se encontró que España, Co-
lombia y México eran los países con más publica-
ciones y que dentro de los estudios empíricos la 
mayoría eran cualitativos, seguidos de las investi-
gaciones con metodologías mixtas, y finalmente, 
las cuantitativas. A su vez, señalan algunas ten-
dencias temáticas entre las que destacan la EAC, 
valorando sus aportes a la gestión ambiental local 
y a la promoción de una mayor participación de 
NNA en actividades de EA.

En síntesis, se puede evidenciar, por un lado, 
una serie de estudios que describen dentro de 
sus temáticas centrales a lo comunitario, y por 
otro, aquellos que destacan los resultados e im-
plicancias de alojar la EA en la comunidad. Aun 
así, es muy difícil señalar que exista un ejercicio 
académico sistemático que permita describir 
con certeza las tendencias e impactos de la EAC 
como campo académico, ni mucho menos vincu-
larlo a una serie de variables bibliométricas.

Por este motivo, la presente investigación bus-
có realizar una revisión bibliométrica descriptiva 
(RBD) de las publicaciones de EAC, escritas en 
español en los últimos 20 años. De esta manera, 
la relevancia del artículo se vincula con lograr una 
descripción de las características de los estudios 
en cuanto a: i) progresión cronológica, ii) distri-
bución geográfica, iii) metodología, iv) impacto, y, 
v) las instituciones y revistas involucradas en su 
publicación. Así mismo, se buscará identificar las 
principales palabras claves, con el fin de profun-
dizar la descripción de la EAC como campo de 
estudio en Hispanoamérica.

3. Metodología

Con el objetivo de identificar las tendencias y 
nodos críticos al interior de la EAC, este estudio 
utilizó la RBD (Grant & Booth, 2009). Su uso se 
fundamenta en la capacidad de esta metodología 
para describir parámetros bibliométricos, para ex-
plorar áreas y ámbitos de conocimiento incipien-
tes, así como también para generar estados del 
arte, y sintetizar líneas de investigación, autores/
as e instituciones asociadas (Booth, Sutton, & Pa-
paioannou, 2016).

Durante el desarrollo de esta investigación se 
siguieron las recomendaciones de diversos auto-
res (García-Vinuesa & Meira-Cartea, 2019; Sán-
chez-Meca & Botella, 2010), en especial en cuanto 
a: diversificar las estrategias de búsqueda por las 
cuales se obtuvieron las investigaciones; utilizar 
tanto criterios de inclusión como una serie de 
filtros de exclusión; diagramar el flujo del proce-
dimiento; reportar el proceso en fase de identi-
ficación, selección, elección e inclusión; y, utilizar 

mecanismos para dar mayor sistematicidad al tra-
tamiento de los datos.

a. Estrategia de búsqueda

Se realizó una búsqueda de aquellos artículos 
publicados en las bases de datos Web of Scien-
ce, Scopus Elsevier, SciELO, Dialnet, Redalyc y 
JSTOR. En todos estos espacios académicos se 
procedió de igual manera, siendo ingresado el 
código booleano: “Comunidad OR Comunitaria 
OR Comunitario AND Educación Ambiental OR 
Educación para el Desarrollo sostenible OR Edu-
cación para la Sustentabilidad OR Educación para 
el Cambio climático OR Eco ciudadanía”.

De manera adicional, y para sumar rigurosidad 
en la búsqueda, se rastrearon otras investigacio-
nes mediante la introducción de una serie de 
palabras claves, a saber: comunidad, comunita-
ria, comunitario, educación ambiental, educación 
para el desarrollo sostenible, educación para la 
sustentabilidad, educación cambio climático y eco 
ciudadanía. El ingreso de estos términos a los mo-
tores de búsqueda responde a que la EA recibe 
diferentes denominaciones en Hispanoamérica 
según la posición de cada autor, mientras que el 
ámbito referido a la comunidad se expresa gene-
ralmente por medio de esas tres palabras.

b. Criterios de inclusión

La aplicación de los criterios de inclusión sobre 
los estudios fue realizada de manera conjunta 
por ambos autores, teniendo como condición el 
consenso absoluto para cada uno de los artículos 
seleccionados. Respecto del cumplimiento de los 
criterios, se realizó de forma dicotómica y cualita-
tiva, siendo los trabajos calificados en “aceptado” 
o “rechazado”, de acuerdo con la presencia de los 
siguientes criterios:

1. Trabajos académicos o artículos científicos 
que se enmarcan en el campo de estudio o 
en otros afines.

2. Publicados en español en los últimos veinte 
años (desde el 2000 hasta el 14 de agosto 
de 2020). Con esto, se intentó acceder a los 
trabajos surgidos en Hispanoamérica.

3. Publicados en revistas científicas con algún 
sistema de indexación que asegure una mí-
nima calidad (Liberati et al., 2009).

4. Estudios con referencia directa o indirecta 
a la comunidad, al ámbito comunitario o a 
un aspecto de este.

Se confeccionó una matriz de registro biblio-
gráfico mediante la herramienta Microsoft Offi-
ce Excel donde se depositaron los artículos que 
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cumplieron los criterios antes mencionados. En 
esta se registró: autores, número de autores, gé-
nero del/ de la primer/a autor/a, título del artículo, 
año de publicación, revista, citaciones por texto, 
url y/o doi de publicación, institución, país, pala-
bras claves, resumen, metodología, técnicas de 
recolección de la información y participantes.

c. Criterios de exclusión

El proceso de exclusión de los estudios se llevó 
a cabo en dos etapas: en la primera, se descar-
taron los artículos repetidos, aquellos que fueron 
construidos a partir de ponencias o congresos, así 
como también los que tenían un idioma diferente 
al español y que escaparon de los filtros de inclu-
sión. Para esta primera etapa se puso especial 

atención en el título y en el resumen de los traba-
jos. En la segunda, se leyeron los textos en profun-
didad y se excluyeron aquellos que fuesen expe-
riencias de Educación Ambiental Escolar (EAE) o 
de ámbitos distintos de la EAC.

En la primera parte del procedimiento se in-
gresó el código booleano en los motores de bús-
queda, lo que permitió la identificación de 2.401 
estudios. A los estudios identificados se les apli-
caron los criterios de inclusión, obteniendo 215 ar-
tículos. Posteriormente se realizó la primera etapa 
de los criterios de exclusión, quedando un total 
de 163 artículos. Finalmente, con la aplicación de 
la segunda etapa de los criterios de exclusión, fue 
posible constituir un corpus final de 151 artículos. 
Todo este procedimiento es sintetizado por me-
dio de la Figura 1 que se muestra a continuación.

Figura 1. Diagrama de flujo de la revisión. Fuente: Elaboración propia.

d. Análisis de la información

El corpus final de artículos fue repartido entre 
ambos autores y luego se definió un conjunto de 
variables para identificar en los textos (ver Tabla 1). 
Teniendo en consideración estas variables, cada 
uno de los autores realizó una lectura superficial 

para lograr identificarlas. Posteriormente se dis-
cutió conjuntamente los estudios que provocaron 
dudas o aquellos en que los autores disintieran de 
su clasificación. Para la identificación definitiva de 
los trabajos se cruzaron lecturas, teniendo como 
criterio de confiabilidad un consenso del 100 %.
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Tabla 1. Operacionalización de variables a registrar por cada estudio

Variable Operacionalización

Autor/es Nombre completo de cada una de las personas que salen inscritas como autores del texto

Número de autores Cantidad total de autores señalados en texto, expresado en números enteros

Género Género del primer autor/a del texto

Año Año en que fue publicado el texto al interior de la revista

Revista Nombre completo de la revista en que fue publicado el texto

Impacto Cantidad de veces que ha sido citado el texto en otras investigaciones

País
Lugar en el cual se desarrolló la investigación, o en su desmedro, nación a la cual pertenece la institución 
del primer autor

Institución Pertenencia institucional señalada por el primer autor/a del texto

Metodología

Green (2015), distingue tres enfoques metodológicos. La metodología cuantitativa orientada a la 
contrastación de hipótesis, mediante la extracción de datos numéricos para el análisis estadístico. La 
metodología cualitativa orientada a la comprensión profunda de fenómenos que investiga mediante 
enfoques interpretativos, descriptivos, narrativos, etnográficos, entre otros. Por último, la metodología 
mixta, en la cual la recolección y análisis de los datos se realiza de manera tanto cuantitativa como 
cualitativa. 

Técnicas
Técnicas de recolección de la información utilizadas en la investigación. En base al trabajo de Green 
(2015) se asociaron técnicas particulares a cada tipo de metodología (ej. IAP), pudiendo también existir 
técnicas transversales a estas (ej. cuestionarios). 

Participantes
Personas involucradas en el estudio como muestra. Se describe el grupo social al cual pertenecen los 
colectivos que se ven involucrados en la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Dado el carácter de esta revisión, para exa-
minar los datos se realizaron análisis estadísticos 
descriptivos y de heterogeneidad para cada una 
de las variables, con el objetivo de caracterizar los 
estudios incluidos. Adicionalmente, se realizó un 
análisis temático (Vaismoradi, Jones, Turunen, & 
Snelgrove, 2016) a las palabras claves de los es-
tudios, con el objetivo de profundizar en la gama 
de temáticas planteadas respecto a la EAC. Es-
tos análisis se incorporaron para complementar 
la presentación descriptiva de los resultados, que 
generalmente marca este tipo de estudios (Ardoin 
& Bowers, 2020).

4. Resultados

Los resultados se estructuraron en cuatro su-
bapartados: una breve caracterización del corpus 
final de artículos incluidos y sus autores; una des-
cripción de los artículos, autores, revistas, países 

e instituciones con más publicaciones y citaciones 
en estas; también una exposición de las principa-
les metodologías utilizadas, las técnicas y los parti-
cipantes de los estudios; para finalmente, exponer 
un análisis de corte más cualitativo que se refleja 
en el análisis de las palabras claves de los escritos.

a. Caracterización de los estudios

Para realizar la caracterización se tuvo en con-
sideración cuatro variables específicas: el año, 
el país, el género del/ de la primer/a autor/a y la 
cantidad de autores reconocidos/as como tal en 
el texto (ver Tabla 2). Como se observa, la mayoría 
de las personas que participan de las investigacio-
nes como primer/a autor/a son mujeres y por lo 
general los estudios se hacen con tres, dos o un/a 
autor/a.
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Figura 2. Cantidad de estudios de educación ambiental comunitaria del 2000-2020.  
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Caracterización de estudios incluidos

Variable n % Variable n %

Año de publicación    Género   

 2000-2005 8 5,2 %   Autoras 78 51,7 %

 2006-2010 24 15,9 %   Autores 73 48,3 %

 2011-2015 53 35,1 %   

 2016-2020 66 43,7 %      

País    Cantidad de autores

 Cuba 48 31,7 %   Uno 37 24,5 %

 México 32 21,1 %   Dos 47 31,1 %

 Colombia 28 18,4 %   Tres 36 23,8 %

 España 12 7,8 %   Cuatro 18 11,9 %

Venezuela 10 6,5 % Cinco o más 13 8,6 %

 Ecuador 8 5,2 %

 Argentina 4 2,5 %   

 Costa Rica 4 2,5 %   

 Chile 2 1,3 %   

 Otros países 3 <1 %      

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de los países, casi un tercio de los 
textos proviene de Cuba, siendo seguido por 
México y Colombia. Más atrás aparecen España 
y Venezuela, sumando entre estas cinco naciones 
más del 80 % de las publicaciones totales. Por lo 

que se puede dimensionar en la Tabla 2 y en la 
Figura 2, existe un crecimiento en el número de 
publicaciones del 2000 a la fecha, aunque esta 
progresión es discontinua en el tiempo.

b. Impacto de los estudios

Con el objetivo de conocer los espacios de pu-
blicación y el grado de impacto de los estudios, 
a continuación, se describen una serie de varia-
bles: número de citaciones por país; cantidad de 
citaciones entre los años 2000-2020; principales 

revistas y afiliaciones institucionales de los/as au-
tores/ras; como también, los autores con mayor 
cantidad de publicaciones.

A partir de la Figura 3 se identifica que México 
es el país con mayor cantidad de citaciones, le si-
gue España, Colombia y en menor medida Cuba. Al 
contrario, se logra identificar a Chile y Brasil como 
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aquellos países que no poseen estudios que hayan 
sido citados por otras investigaciones. Finalmente 
se constata que países como Ecuador, Costa Rica, 

Venezuela, Perú y Argentina poseen una mediana 
cantidad de citaciones de sus estudios, mientras 
que Bolivia posee baja cantidad de menciones.

Figura 3. Número de citaciones según país del estudio. Fuente: Elaboración propia en MapChart.

Se logró constatar que entre los años 2001-2011 
existe un desarrollo discontinuo de la cantidad 
total de citaciones de los estudios identificados 
(ver Figura 4). Esta situación cambia a partir del 
2012, año con una cantidad anormal de citaciones. 

Posteriormente, se identifica una progresiva dis-
minución discontinua de la cantidad de citaciones 
de los estudios, lo que puede relacionarse con lo 
reciente de estos.

Figura 4. Cantidad de citaciones de los estudios en el periodo 2000-2020. Fuente: Elaboración propia.

Respecto a las revistas de publicación y canti-
dad de citaciones (ver Tabla 3), se logra constatar 
que Avances es la que ha publicado una mayor 
cantidad de textos de EAC en Hispanoamérica. 
Respecto a los países de pertenencia de estas 
principales revistas, Cuba posee tres entre las 
que más publican artículos. Por otra parte, con re-
lación al número de citaciones, destaca la Revista 

Mexicana de Investigación Educativa, la cual po-
see un buen número de artículos sobre la temá-
tica. Finalmente llama la atención que las revistas 
Avances, Horizontes Sanitarios y Revista DELOS 
posean una baja cantidad de citaciones, en com-
paración con las otras revistas, siendo que pre-
sentan la mayor cantidad de artículos publicados.
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Respecto a la afiliación institucional de los au-
tores, se constata a la Universidad de Pinar del 
Río como aquella que posee una mayor cantidad 
de investigaciones adscritas, le sigue la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad 
Nacional de Costa Rica, que en suma representan 
cerca del 25  % de los escritos. Adicionalmente, 
cabe señalar que casi la totalidad de los primeros 
autores se encontraban adscritos a una institución 
universitaria, sucediendo en pocas ocasiones que 
pertenecieran a instituciones estatales, municipa-
les u organizaciones de la sociedad civil (ONG’s).

Se rastrearon también los autores con más 
publicaciones destacando los mexicanos Eduar-
do López-Hernández (n=12) y Ana Rodríguez-Luna 
(n=9). Aparecen más atrás Edgar González-Gau-
diano de México (n=4); Julio Cesar Tovar-Gálvez 
de Colombia (n=4); y, Evelyn Pérez-Rodríguez, Ma-
yra Casas-Vilardell y Rosa Hernández-Acosta de 
Cuba (n=4). Cabe destacar la fuerte presencia de 
textos de autores clásicos del campo como lo son 

el mexicano Raúl Calixto-Flores (n=3), la mexicana 
Adelina Espejel-Rodríguez (n=3), la española-pe-
ruana Eloísa Tréllez-Solís (n=3) y la española Olga 
Moreno-Fernández (n=3). Por tanto, podemos ob-
servar una alta presencia de autores provenientes 
de los mismos países que más publican e impacto 
tienen: Cuba, México, Colombia y España.

c. Metodología de los estudios

Al caracterizar las diversas metodologías de los 
estudios (ver Tabla 4) se realizó una categoriza-
ción intencionada que reconoció a las sistemati-
zaciones de experiencias del resto de los estudios 
teóricos (ensayos, reflexiones). Así mismo, como 
ya se mencionó, el resto se categorizó según la 
taxonomía de Green (2015), resultando imperan-
te la metodología cualitativa (51,8 % de los estu-
dios empíricos), seguida de la metodología mixta 
(39,75 % de los mencionados estudios) y la cuan-
titativa (8,43 %).

Tabla 3. Principales revistas de publicación y adherencia institucional  
de los autores

Variable País Citaciones n %

Revista

 Avances Cuba 19 15 9,9 %

 Horizonte Sanitario Cuba 38 12 7,8 %

 Revista DELOS España 48 8 5,2 %

 Luna Azul Colombia 83 7 4,6 %

Revista Mexicana de Investigación Educativa México 223 5 3,3 %

Mendive. Revista de Educación Cuba 3 4 2,5 %

Institución 

 Universidad de Pinar del Río Cuba 10 19 12,6 %

 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco México 38 12 7,8 %

 Universidad Nacional de Costa Rica Costa Rica 30 5 3,3 %

 Universidad Pedagógica Nacional de México México 162 4 2,5 %

Universidad de Las Tunas Cuba 111 4 2,5 %

Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela 5 4 2,5 %

 Universidad Central de Las Villas Cuba 3 4 2,5 %

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4. Metodologías, técnicas y participantes de los estudios

Variable n % Variable n %

Metodología Técnicas  

 Cuantitativa 7 4,6 %  Encuesta/cuestionario 49 32,5 %

 Cualitativa 43 28,5 %  Entrevistas 36 23,8 %

 Mixta 33 21,8 %  Observación participante 30 19,9 %

Teórico 27 17,9 % IAP 29 19,2 %

Sistematización de experiencias 41 27,1 % Análisis documental 16 10,6 %

Dispositivos grupales 13 8,6 %

Participantes

 Miembros de la comunidad 35 23,2 %

 NNA 25 16,6 %

 Docentes 13 8,6 %

 Líderes comunitarios 12 7,8 %

Cooperativas* 5 3,3 %

 Comunidades indígenas 5 3,3 %

 Directivos 5 3,3 %

 Mujeres 5 3,3 %

 Jóvenes 5 3,3 %

Fuente: Elaboración propia. *Pescadores, agricultores, artesanos, entre otros.

Dentro de las técnicas de recolección de da-
tos se identifican primordialmente las encuestas 
y/o cuestionarios, le siguen las entrevistas y las 
técnicas de corte más participativo, destacando 
también, la alta presencia de análisis documenta-
les. A la hora de analizar los participantes, la ma-
yoría de estos se les distingue como miembros de 
la comunidad, NNA, docentes o líderes comunita-
rios. Más atrás aparecen una serie de colectivos y 
sujetos sociales (cooperativas, indígenas, jóvenes, 
mujeres), siendo casi nula la aparición de otros no 
vinculados a estas lógicas comunitarias (e.g. em-
presarios, autoridades locales, fuerzas armadas).

d. Palabras claves de los estudios

Se ingresaron las palabras claves en un procesa-
dor de nubes de palabras, dando como resultado 
la Figura 5. Tal como en la EA general, la EAC se 
encuentra relacionada a los conceptos de desa-
rrollo, en especial de desarrollo sostenible, ha-
ciendo un vínculo entre educación y progreso. Se 
puede constatar también que la EAC está vincu-
lada a la enseñanza formal, a través de la escuela, 
así como también con actores educativos informa-
les o no formales que se encuentran en el territo-
rio, el barrio, el sector o la familia.
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Figura 5. Nube de palabras claves de los estudios. Fuente: Elaboración propia en Wordclouds.

Respecto a los contextos de implementación 
de iniciativas e investigaciones vinculadas a la 
EAC, la mayoría de ellas se desarrolla en espacios 
rurales como las sierras, el campo, las cuencas o 
en variadas localidades de países hispanoameri-
canos. También se puede asumir que dentro del 
campo existe un alto interés por generar expe-
riencias educativas participativas, teniendo un rol 
activo en estas las diversas comunidades involu-
cradas (e.g. participativa, dinámica, conciencia, ac-
ciones, diagnóstico, local, ciudadana, interactiva).

Finalmente, aparecen conceptos clásicos de 
los campos educativo ambientales, tales como: 
conocimientos, actitudes, comportamientos, con-
ciencia, entre otros. A su vez, se identifica que la 
EAC se vincula, tanto con la sociedad como con la 
ciencia, en tanto interfaces sociales para el desa-
rrollo de comunidades sustentables y resilientes.

5. Discusión y conclusiones

Se realizó una RBD de las publicaciones de EAC, 
escritas en español en los últimos 20 años, cons-
tando un aumento progresivo pero discontinuo en 
las publicaciones. Ello se condice con la mayoría 
de las revisiones bibliométricas del campo de es-
tudio (González-Gaudiano & Arias-Ortega, 2015; 
Prosser & Romo-Medina, 2019), siendo un resulta-
do diferenciador el peak (2011) de la EAC, el que 
comienza con posterioridad al identificado en la 
EA (2007-2008). Esto se puede atribuir a que la 
EAC es un enfoque y/o una espacialidad en la 
cual se desarrolla un campo mayor que es la EA, 
la EDS o la EpCC, por lo que su producción aca-
démica será siempre posterior al campo global.

En relación con los países predominantes, se 
encuentran similares resultados a investigacio-
nes anteriores, identificándose a España, México 
y Colombia (Briggs et al., 2018; García-Vinuesa & 
Meira-Cartea, 2019; Sepúlveda Chaverra, 2015). 
Adicionalmente, a raíz de esta investigación, Cuba 

se sitúa como un país importante en el ámbito de 
la EAC, lo que bien habla de un enfoque nacional, 
pues el país caribeño no había exhibido resultados 
similares en revisiones globales anteriores. A pesar 
de ello, esto no se refleja en un mayor impacto por 
parte de los escritos cubanos y sus correspondien-
tes universidades, a diferencia de las producciones, 
autores e instituciones españolas, mexicanas y co-
lombianas. Aquí se puede hipotetizar respecto de 
cierta invisibilización –no necesariamente activa- 
de los trabajos de estas/os colegas.

Respecto a las revistas de publicación del ám-
bito de estudio, Luna Azul sigue siendo uno de los 
medios de comunicación más utilizados para pu-
blicar tal como en revisiones anteriores (Medina & 
Páramo, 2014; Prosser & Romo-Medina, 2019; Se-
púlveda Chaverra, 2015). Particularmente en este 
estudio, se incorpora un nuevo corpus de revistas 
provenientes de Cuba, las cuales concentran una 
gran cantidad de publicaciones, pero con un bajo 
impacto, no estando necesariamente orientadas a 
estudios ambientales o de educación.

Tal como en las revisiones mencionadas, la 
EAC comparte con el campo global de la EDS y 
la EA, la predominancia de metodologías cualita-
tivas, seguidas de las mixtas y en menor medida 
las cuantitativas. Atendiendo la línea de Green 
(2015), esto indicaría que, al menos metodológi-
camente, la EAC promueve la participación ac-
tiva de los actores que involucra. Empero, existe 
un gran número de análisis documentales, lo que 
podría ser un indicador de escasa participación o 
involucramiento, dado el fuerte carácter teórico 
de este tipo de estudios.

A la hora de analizar las principales institu-
ciones que soportan las investigaciones de EAC, 
estas corresponden a instituciones educativas de 
educación superior (Briggs et al., 2018). Tal como 
en investigaciones anteriores, algunas de las en-
tidades de mayor impacto son la Universidad 
Pedagógica Nacional de México y la Universidad 
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Autónoma de Tlaxcala (García-Vinuesa & Mei-
ra-Cartea, 2019). También, la presente revisión 
permitió señalar como instituciones de suma rele-
vancia a la Universidad de Pinar del Río de Cuba, 
a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de 
México y a la Universidad Nacional de Costa Rica.

El predominio de las universidades como 
principales agentes que sustentan los estudios 
seleccionados permite vislumbrar que el financia-
miento de las iniciativas de EAC es acotado y fo-
calizado principalmente en el diseño y evaluación 
de acciones o estudios particulares (Calixto-Flo-
res, 2010; Polo-Espinal, 2013). Estos resultados 
en cierto grado se contradicen con el objetivo 
primordial de la EAC con relación a desarrollar 
procesos educativos para y desde la comunidad, 
lo que puede dificultar la inserción de estas in-
tervenciones en las comunidades o la relación de 
los mediadores externos con ellas (Moreno-Fer-
nández & Navarro-Díaz, 2015). Aun así, es nece-
sario seguir indagando en el rol que puede tener 
la extensión universitaria o su vinculación con el 
medio, en la evaluación de la EAC.

Adicionalmente, y teniendo en consideración 
los resultados de la revisión de Varela-Losada y 
sus colaboradores (2016), la escasez de estudios 
de impacto sobre la EAC se podría deber a la fal-
ta de financiamiento por otras entidades e institu-
ciones, las que no priorizan reportar el avance del 
campo, ni gestionar el conocimiento producido a 
través de sus acciones. Esta situación vuelve im-
perante el desarrollo de una EAC sustentada en 
una infraestructura institucional de tipo pública, 
que permita dotar de sostenibilidad y replicabili-
dad a este tipo de iniciativas (Calixto-Flores, 2010; 
Florez, 2012).

Al igual que con las universidades, es posible 
identificar a la escuela como otra institución fuer-
temente vinculada a la EAC, lo que manifiesta: 1) 
por un lado, un interés por trasladar las acciones 
educativo ambientales desde la escuela al barrio, 
desde los espacios educacionales formales hacia 
los escenarios comunitarios, desde los actores 
educativos a los actores territoriales (Espejel-Ro-
dríguez & Castillo-Ramos, 2019; Espejel-Rodríguez 
& Flores-Hernández, 2012); 2) por otro lado, una 
dificultad por salir de un espacio donde histórica-
mente se desarrolló la EA (González-Gaudiano & 
Arias-Ortega, 2009); y donde se implementa fre-
cuentemente este tipo de iniciativas, las que, des-
de la escuela, buscan sensibilizar ambientalmente 
a las comunidades (Prosser et al., 2020).

Aquí cabe constatar una visión de la EAC don-
de la escuela sea un elemento más del engranaje 
comunitario, que contribuya a gestionar la acción 
ambiental de manera local. Esto se puede vincu-
lar con los resultados de este estudio, respecto a 

la presencia tanto de actores comunitarios como 
escolares en el desarrollo de iniciativas de EAC, 
puesto que existe una fuerte relevancia de acto-
res como los docentes y directivos, pero también 
de los miembros y líderes comunitarios. Ello bien 
podría ser un reflejo de lo esencial de la participa-
ción y la acción territorial para este campo (More-
no-Fernández, 2015; Paredes-Díaz et al., 2015; Tré-
llez-Solis, 2015), por lo que futuras investigaciones 
podrían indagar, utilizando otras metodologías, en 
el grado y calidad de la participación que se in-
centiva en estas acciones educativas.

Siguiendo con la implicación de los actores 
participantes, se identifica un vínculo entre los 
NNA y la EAC, lo que señala a estos como un su-
jeto relevante al interior de los espacios comuni-
tarios. En este sentido, investigaciones anteriores 
han destacado la importancia de considerar a los 
NNA y sus particularidades en el proceso de en-
señanza-aprendizaje comunitario, así como tam-
bién su aporte activo a la gestión ambiental local 
(Ardoin & Bowers, 2020; Prosser y Romo-Medi-
na, 2019). De similar manera, podría darse mayor 
atención al lugar de las mujeres, profundizando en 
la importancia de educar en espacios comunita-
rios desde el ecofeminismo (Aguilar & Limón-Do-
mínguez, 2017).

Considerando las palabras claves identifica-
das en los estudios, se puede constatar la perma-
nencia de la tensión entre la EDS y la EA (Briggs 
et al., 2018). Esta situación podría más bien hablar 
de ciertas líneas de la EDS que señalan la impor-
tancia de poner en cuestionamiento las causas de 
fondo de la crisis, teniendo en consideración el 
entorno y las comunidades en las cuales se reali-
zan los ejercicios educacionales (Anderson, 2012).

Ahora bien, en general, las revisiones bibliomé-
tricas muestran una serie de sesgos y limitaciones 
propias de las decisiones de sus autores, de los 
procedimientos metodológicos utilizados y de los 
corpus finalmente seleccionados (Sandy & Trip-
ney, 2017). En el presente estudio se decidió con-
siderar tan sólo la región hispanoamericana e in-
vestigaciones en idioma español, dejando de lado 
a uno de los países fuertemente vinculados a la 
EAC, como lo es Brasil (Briggs et al., 2018; Loren-
zetti & Delizoicov, 2009). Esta limitación represen-
ta una oportunidad para futuras investigaciones 
de incluir otras regiones que realizan iniciativas 
de EAC, así como posibles colaboraciones entre 
autores/instituciones que permitan abarcar otros 
idiomas y realizar estudios comparativos.

Otra limitación propia de este tipo de estudios 
refiere a su pretensión meramente descriptiva, lo 
que significa una oportunidad para desarrollar 
nuevas investigaciones que sean capaces de pro-
fundizar analíticamente sobre las temáticas de 
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estudios e iniciativas de EAC, para así, conocer 
en profundidad como lo comunitario se desplie-
ga y trenza en estos procesos educativos. En este 
mismo sentido, se requiere seguir impulsando in-
vestigaciones de corte más teórico, que permitan 
con mayor precisión reconocer los principios, es-
trategias, enfoques y componentes centrales de 
la EAC (Aguilar, 2016; 2018).

Por otra parte, hay que señalar que el desa-
rrollo de este tipo de investigaciones en el campo 
de la EAC, permiten una síntesis de los procesos 
educativos ambientales que responden a la nece-
sidad cívica y pedagógica que emerge ante la cri-
sis climática (Caride & Meira-Cartea, 2020). Para 
ello, es fundamental que lo investigativo no solo 
se desarrolle a partir de instituciones universita-
rias o desde locutores académicos, sino que tam-
bién desde orgánicas territoriales y comunitarias, 
en donde confluyen la diversidad de perspectivas 
y metodologías de los actores interesados.

En este sentido, existe una limitante basal al 
estudio aquí expuesto, en cuanto a que los ejer-
cicios de índole comunitaria y popular no se 

expresan o comunican por vías institucionales y/o 
académico-escritas. La pretensión detrás de este 
estudio responde más bien a la necesidad de ir 
construyendo límites claros y dinámicos a un cam-
po del cual mucho se habla, pero poco se sabe, 
debido a la escasez de ejercicios de síntesis. De 
similar manera, en un futuro podría pensarse en 
sistematizar más bien buenas prácticas o inter-
venciones de base comunitaria con probado efec-
to en la EA.

De esta manera, se debe avanzar en la cons-
trucción de una educación para el cambio (Gon-
zález-Gaudiano & Meira-Cartea, 2020), en tanto 
campo que ponga como prioridad la generación 
de medidas de mitigación y adaptación desde y 
para las comunidades, por medio de procesos 
basados en sus sentidos, saberes y posibilidades. 
Todo ello, en razón de un horizonte que permita 
dotar de vida y esperanza a los procesos educati-
vos que levanta la EA, así como también a las co-
munidades que la comparten y recrean, para así, 
configurar una pedagogía social que sea la base 
de un buen vivir colectivo y sustentable.
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