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Resumen
Las instituciones de educación superior en el mundo han 
demostrado su preocupación por la crisis ambiental y 
climática al comprometerse con dinamizar procesos de 
ambientalización curricular y transformación de sus ejes 
misionales: educación, investigación y extensión. Así que 
este artículo presenta una revisión de literatura cuyos 
objetivos fueron identificar las dimensiones asociadas a 
la ambientalización curricular y la sustentabilidad en las 
universidades y los instrumentos utilizados para su valoración; 
asimismo, busca reconocer las dinámicas de apropiación de 
la sustentabilidad y las estrategias para transformación de 
las prácticas formativas. Desde una perspectiva cualitativa, 
se utilizó un protocolo de revisión de literatura, en el cual, al 
aplicar criterios de inclusión, se analizaron 61 documentos 
con el software Atlas.ti (versión 9.0). Los resultados 
reconocen diversas aproximaciones y formas de valoración 
y algunas experiencias que evalúan la progresión en la 
ambientalización curricular en universidades.

Palabras clave
Plan de estudios universitarios; enseñanza superior; evaluación 
del currículo; educación ambiental

Abstract
Higher education institutions worldwide have demonstrated 
a commitment to addressing the environmental and 
climate crisis by engaging in processes of curricular 
environmentalization and transforming their core missions: 
education, research, and community engagement. This 
article presents a literature review aimed at identifying the 
dimensions associated with curricular environmentalization 
and sustainability within universities, as well as the instruments 
employed for their assessment. Additionally, it seeks to 
recognize the dynamics of sustainability appropriation and the 
strategies for transforming educational practices. Employing 
a qualitative perspective, a literature review protocol was 
utilized, which involved the application of inclusion criteria to 
analyze 61 documents using Atlas.ti software (version 9.0). 
The findings reveal various approaches and valuation methods, 
along with several experiences that evaluate the progress of 
curricular environmentalization in higher education institutions.

Keywords
University curriculum; higher education; curriculum evaluation; 
environmental education

http://Atlas.ti
http://Atlas.ti
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Descripción del artículo | Article description 
Es un artículo de revisión de literatura derivado de un 
macroproyecto de investigación, titulado Ambientalización 
curricular de los programas de pregrado de la Facultad de 
Educación. Análisis exploratorio, que trata sobre los procesos 
de integración del componente ambiental en los currículos de 
educación superior.

Introducción

Los retos que enfrentan las sociedades actuales están vinculados con la 

necesidad imperante de transformar los procesos educativos derivados de vi-

siones lineales y cartesianas del currículo tradicional, fragmentado y aislado 

del contexto singular de los estudiantes, el cual a su vez busca generar cam-

bios en la estructura cognitiva de estos a través de procesos homogenizados 

y medibles, enfocados además en los resultados obtenidos en las pruebas 

estandarizadas. Particularmente, en la educación superior son evidentes los 

intentos por abrir espacios de reflexión pedagógica y flexibilización curricu-

lar, además de vincular la enseñanza con temas de la vida real. Sin embargo, 

los cambios no han sido suficientes y no en todos los casos las reformas van 

al ritmo de las dinámicas sociales y de generación de conocimiento (Millar, 

2016; Payne, 2015; Ramírez-González, 2016; You et al., 2017). 

Desde esta perspectiva, es pertinente que las universidades impul-

sen procesos de ambientalización curricular, la cual constituye un abordaje 

desde una perspectiva metodológica y participativa, que posibilita tanto 

asumir algunos retos como visibilizar las concepciones de medioambiente y 

los posicionamientos frente a la sustentabilidad (Parga-Lozano & Pacheco de 

Carvalho, 2019), a la vez que permite conectarse con los desafíos que pre-

senta la sociedad global, desde el diálogo argumentado, el intercambio y el 

trabajo colaborativo (Jantsch, 1972; Nicolescu, 1996). 

De esta manera, se entiende que la sustentabilidad es un asunto cultu-

ralmente relevante, que debe ser tratado en las aulas de clase universitarias 

a fin de avanzar hacia una educación contextualizada con una mirada crítica 

sobre las exigencias planteadas por la globalización (Gallopín, 2003; Meira, 

2006; Sauvé, 2006) y la complejidad del mundo (Morin & Pakman, 1994). 

Es prioritario por ello ofrecer una educación superior que forme profesio-

nales competentes para aportar a la resolución de problemas ambientales  

(Cortese, 2003; Hidalgo & Arjona, 2013). Además, para incorporar la susten-

tabilidad desde un punto de vista reflexivo en el plan de estudios (Atmaca  

et al., 2019; Junyent & Geli de Ciurana, 2008), es necesario considerarla 

como pilar estratégico en la formación de los futuros profesionales, de 
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modo que permee las prácticas educativas e incluso los ejercicios de investi-

gación (disciplinares y educativos).

En consecuencia con lo anterior, la Universidad de Antioquia mani-

fiesta abiertamente, a través de su fundamentación ontológica y oferta aca-

démica, la voluntad de mantener su compromiso con la articulación de la 

Agenda 2030 (ONU, 2015) y los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2015), así como 

con los procesos de adaptación al cambio climático. Sin embargo, a pesar 

de los esfuerzos, la información sobre procesos de transformación pedagó-

gica es escasa, tanto como los espacios de divulgación y visibilización de las 

investigaciones vinculadas con los ODS. Es por ello que, como lo plantean 

Moncada y Romero (2008) y Mora Penagos (2012), es prioritaria la necesi-

dad de generar modelos pedagógicos y didácticos, así como enfoques me-

todológicos que articulen la formación ambiental al currículo de todos las 

facultades y programas de formación. 

Llama la atención que la Facultad de Educación, como formadora de do-

centes, debería ser pionera en el análisis de la ambientalización curricular de 

los programas de formación de sí misma y de toda la universidad, para deter-

minar los necesarios procesos de mejora y señalar las transformaciones cu-

rriculares que a su vez posibiliten el diseño de estrategias innovadoras para 

todos los niveles educativos. En consecuencia, se presenta una propuesta de 

investigación asociada a la revisión de literatura que busca responder la si-

guiente pregunta: ¿Cuáles son los elementos relativos a la educación ambien-

tal (en adelante EA) y la sustentabilidad sugeridos en la literatura que deben 

ser tenidos en cuenta en los procesos de ambientalización curricular en la 

educación superior? 

Fundamentación teórica

En la década de 1960 se hizo evidente la preocupación internacional 

por el deterioro ecológico causado por las prácticas económicas y producti-

vas, lo cual dio lugar a la consolidación de la EA como área de conocimiento 

que se nutre de diferentes cosmovisiones y posicionamientos teóricos (Gon-

zález Gaudiano, 2012). Este campo debe ser, entonces, una educación para 

toda la vida, incluyente, que atienda los procesos formales y no formales, 

transversal, inter o transdisciplinar, que procure la participación activa para la 

prevención y la solución de problemas. Estos asuntos, además, han sido pen-

sados en profundidad desde hace décadas por la escuela, desde donde han 

emergido propuestas de identificación con lo ambiental y de apropiación de 

la sostenibilidad, algunos de cuyos ejemplos en el ámbito internacional y re-

gional (latinoamericano) son las ecoschools, greenschools o enviroschools 

(Eames & Mardon, 2020; Gough et al., 2020; Perales-Palacios et al., 2014).
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La EA busca promover una actitud de respeto hacia el entorno y de-

sarrollar un compromiso ético hacia la conservación del medioambiente  

(López Alcarria, 2016), que además posibilite el análisis de los problemas 

más relevantes en contextos locales, regionales y globales. Se reconoce que 

la práctica de la EA en sí misma no va a solucionar los problemas ambienta-

les, dada su complejidad, pero ofrece la posibilidad de contribuir a transfor-

mar la manera como son comprendidos y abordados (Flores, 2012). Además, 

la EA se ve limitada por las miradas positivistas del mundo, el excesivo cien-

tificismo, la fragmentación en áreas de conocimiento tradicionalmente esta-

blecidas, la instrumentalización de la didáctica y el sistema de valores que se 

establece en el currículo educativo (Terrón Amigón, 2016). 

De este modo, ha permanecido la idea de favorecer la sensibilidad 

por el medioambiente y la consolidación de un sistema de valores funda-

mentado en la participación y atención a la diversidad social y cultural, así 

como en la apropiación de la sustentabilidad, fuerte o superfuerte (Gudynas, 

 2011). Vanhulst (2018) reconoce la importancia de un enfoque ecológico 

donde se valore la historia de las personas y la sociedad misma, es decir, la 

dimensión antropológica, con una perspectiva crítica adicional en relación 

con el concepto de desarrollo, para incluir explícitamente diferentes cosmo-

visiones y perspectivas (ecofeminismo, ecosocialismo, buen vivir, entre otros). 

En este contexto, se debería entender el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en perspectiva inter y transdisciplinar, de modo que la relación entre cien-

cia, tecnología y sociedad pueda garantizar la reflexión para formar perso-

nas autónomas. 

Ahora bien, en el ámbito de la educación superior se orientan investi-

gaciones sobre temas particulares vinculados con la crisis ambiental (desde 

las áreas de ciencias básicas, ingeniería, ciencias sociales, entre otras), ade-

más de que se analizan intervenciones que aportan a la solución de pro- 

blemas concretos. Sin embargo, Savelyeva y McKenna (2010) consideran que 

las universidades podrían tener dos formas de apropiar la sustentabilidad: 

promoviendo prácticas ambientalmente amigables, que permitan incorpo-

rar cambios en todos los niveles formativos y de funcionamiento, e incor-

porando estándares académicos éticos que respondan a las dimensiones 

sociales, económicas y políticas de la sustentabilidad. 

Asimismo, la organización intencionada de acciones en la educación 

superior debe ser participativa para el logro de la divulgación sobre temas 

ambientales prioritarios. Esto significa que la ambientalización debe circuns-

cribirse en la transformación locativa de los campus, por ejemplo, mediante 

construcciones carbono neutro con eficiencia energética o que procu-

ran el uso de biosistemas ecológicos integrados; además, debe centrarse 

en la proyección hacia la comunidad, o en la investigación, así como en la 
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implementación de acciones efectivas para transformar todos los procesos 

educativos y lograr la formación de ciudadanos y profesionales críticos, que 

cuestionan la racionalidad economicista y se vinculan emocionalmente con 

los problemas ambientales actuales. 

Lo anterior se puede lograr generando espacios de reflexión sobre lo 

ambiental en las universidades que dinamicen políticas y prácticas institu-

cionales, además de un sistema de incentivos y de garantías para la trans-

formación de la fundamentación ontológica de las facultades, escuelas o 

institutos, y de la impronta o perfil formativo de los programas. 

Desarrollo y ambientalización curricular 

Frecuentemente se asume que el desarrollo curricular es el resultado de 

los procesos progresivos en las propuestas educativas, algo que se puede 

evidenciar en posicionamientos implícitos y explícitos de algunos docentes 

en su práctica, así como en las relaciones entre integrantes de una comu-

nidad educativa. No obstante, el concepto de desarrollo curricular implica 

la transformación, contextualización y acogida de asuntos relevantes en los 

procesos formativos, los cuales son claves para que se puedan dar los cam-

bios curriculares. Cuervo (2013) reconoce la complejidad en la consolidación 

de definiciones alrededor del currículo, pero lo propone como una selección 

cultural de contenidos válidos para determinada comunidad. 

De tal manera que la ambientalización no es solo la inclusión de temas 

en el plan de una o varias asignaturas, puesto que implica el compromiso de 

las instituciones de educación superior (IES) con la oferta de programas for-

mativos que respondan a las necesidades del mundo actual, y que asuman 

las implicaciones de incorporar lo ambiental desde una mirada holística e in-

tegral. En relación con la EA, se puede hablar del desarrollo de un currículo 

donde se potencian las competencias de los estudiantes para atender a si-

tuaciones ambientales particulares y, a su vez, se generen actitudes afectivo-

emocionales, cognoscitivas y conductuales. 

En este sentido, la transformación curricular, y de hecho la ambienta-

lización curricular, tiene que ver con la identificación frente a la EA y a los 

fundamentos de la sustentabilidad. Un ejemplo de lo anterior es lo que en la 

tradición anglosajona se denomina greening curriculum, el cual, según Singh 

et al. (2018), se puede definir como la articulación del currículo para favore-

cer la conciencia ambiental, la participación institucional y comunitaria, y re-

ducir los impactos ambientales adversos. Además, se plantea como camino 

formativo que se sostiene desde la educación infantil, primaria, secundaria, 

media y superior (Mulà & Tilbury, 2009).

Particularmente, Lotz-Sisitka et al. (2013) y Parga-Lozano y Pacheco de 

Carvalho (2019) definen la ambientalización curricular como el abordaje 
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metodológico y participativo para la consolidación de un currículo compro-

metido con la formación en temas ambientales, que por su complejidad im-

plica asumir ciertos desafíos: reconocer las concepciones de medioambiente 

y sustentabilidad como punto de partida; reconocer diferentes perspectivas  

(de orden local-global), considerando el nivel y estadio metacognitivo; de-

cidir cuáles conocimientos se deberían vincular para evitar el relativismo; 

debatir críticamente sobre los asuntos políticos; determinar claramente los 

objetivos formativos; y definir las alianzas estratégicas que pueden poten-

ciar los procesos educativos.

Por su parte, Gutiérrez-Pérez y Perales-Palacios (2012) reconocen que 

como mecanismo de ambientalización de la educación superior se han ge-

nerado alianzas entre universidades y centros de investigación, entre las 

cuales se destacan: la Red ACES, Complexus, OIUDSMA, SUMA 21 y la Red 

Cubana de Formación Ambiental. En particular, la Red ACES (formada por 

once universidades, cinco europeas y seis latinoamericanas) se ha enfocado 

en la creación de modelos, indicadores e instrumentos para medir y caracte-

rizar los procesos de ambientalización en la educación superior, por lo que 

Geli de Ciurana et al. (2005) reconocen que se presentan avances en los pro-

cesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación y en la investigación en EA 

como componente importante de los diferentes programas de formación. 

En este sentido, según Calafell y Junyent (2017), ambientalizar el currí-

culo implica cuestionar formas tradicionales para abordar la sustentabilidad 

en los procesos educativos universitarios, puesto que hay múltiples meto-

dologías activas y experienciales, además, que conectan las reflexiones y 

conceptualizaciones propias de los programas de formación con los desa-

fíos reales, así que los diseños curriculares también son singulares. Para ello, 

en la literatura se encuentran algunas estrategias: inclusión de la educación 

para la sustentabilidad como una asignatura, generalmente vinculada al área 

de ciencias naturales, donde hay una conexión con un tema relevante; rea-

lización de actividades en las cuales, de manera inter o transdisciplinar, se 

abordan temas de interés; participación de redes de universidades sustenta-

bles1 y universidades verdes.

Por otra parte, Junyent et al. (2003) consideran que la ambientalización 

curricular “debe ir más allá de cápsulas curriculares, a menudo desconecta-

das de las secuencias de aprendizaje que se trabajan en el aula y de la ges-

tión ambiental del centro” (p. 21). Asimismo, autores como Calafell et al. 

(2015) llaman la atención sobre la necesidad de trascender la organización 

unidisciplinar de contenidos, acompañados por un solo docente, de manera 

que el diálogo entre conocimientos y experticias (inter y transdisciplinares) 

1 https://international-sustainable-campus-network.org/

https://international-sustainable-campus-network.org/
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debe estar abierto en las apuestas curriculares y actividades extracurricula-

res, así como la oferta de extensión e investigación. Ambientalizar el currí-

culo es la oportunidad para ofrecer una educación de calidad, más relevante, 

flexible y adaptativa, que vincule el sentir, el pensar, el hacer y el actuar. 

Es preciso mencionar que, en los últimos años, se han evidenciado pro-

cesos de ambientalización curricular vinculados con los ODS, como los ex-

puestos por Dieste et al. (2019) y Salvia y Brandli (2020). Del mismo modo, 

se ha planteado una gama de competencias para la sustentabilidad que su-

gieren potenciar en los docentes el pensamiento holístico, la visión de cam-

bio orientada hacia la transformación (Rieckmann, 2019).

Metodología

Este artículo presenta una revisión sistemática de la literatura, defi-

nida como un estudio selectivo y crítico de información relativa a un tema  

(Guirao-Goris et al., 2008; Icart & Canela, 1994). En consecuencia, la revisión 

presenta explícitamente el método utilizado para reconocer algunos patro-

nes en la productividad académica, así como las perspectivas (teóricas y me-

todológicas) latentes en el contenido de cada una de las fuentes (Manterola 

& Zavando, 2009; Urrutia & Bonfill, 2010).

La búsqueda se realizó en cuatro fases (figura 1) que permitieron la pre-

selección, preanálisis y análisis de los documentos.

Figura 1

Proceso de revisión de literatura

Fuente: elaboración propia. 
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La fase 1 implicó la determinación de los objetivos de la investigación 

y del protocolo de revisión. La ventana temporal fue de veinte años (2000-

2020) y se seleccionaron las bases de datos especializadas Dialnet, Latindex, 

Scielo, Scopus y ERIC; también, se establecieron las ecuaciones de búsqueda 

en inglés y español: ambientalización AND currículo, sustentabilidad/soste-

nibilidad AND currículo, sustentabilidad/sostenibilidad AND educación supe-

rior, greening curriculum AND sustainable development, sustainability AND 

higher education. 

En la fase 2 fueron preseleccionados 489 documentos a partir de la lec-

tura de los títulos, resúmenes y palabras clave, con lo que se evidenció la 

conceptualización sobre la ambientalización curricular en procesos educa-

tivos. Posteriormente, en la fase 3, a partir de la lectura de la introducción y 

de la fundamentación teórica, se seleccionaron 61 documentos para prea-

nálisis mediante la utilización de Google Formulario. En esta fase, los crite-

rios de inclusión fueron los siguientes: documentos referidos a la educación 

superior, que referenciaran reflexión, conceptualización o implementación 

de procesos de ambientalización curricular en tanto explicitación de asuntos 

ambientales o vinculados con la sustentabilidad en los programas de forma-

ción (nivel mesocurricular) y los syllabus (nivel microcurricular). 

En la fase 4 se realizó la caracterización de los documentos incluidos y 

luego se avanzó en el análisis cualitativo de datos con la mediación del soft-

ware Atlas.ti (versión 9.0 y web). Las categorías de análisis establecidas de 

forma apriorística estaban relacionadas con el objetivo de la revisión: rela-

ción universidad y sustentabilidad, sustentabilidad en los programas de for-

mación y reflexión sobre la ambientalización microcurricular.

Del total de los documentos incluidos para el análisis (n = 61), el 73,7 %  

estaba en inglés y el 26,3 % en español. La mayoría eran artículos de investi-

gación (90 %), junto con algunas tesis y capítulos de libros. En la figura 2 se 

presenta la relación de los documentos en la ventana temporal.

Figura 2

Número de documentos por año de publicación

Fuente: elaboración propia. 
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De este total de documentos, el 88 % abarca investigaciones con dife-

rentes enfoques: cualitativos (59 %), cuantitativos (8 %) y con aplicación de 

métodos mixtos (21 %); otros documentos son reflexiones o conceptualiza-

ciones (12 %).

Resultados y discusión

A continuación, se realiza un análisis descriptivo de los principales apor-

tes hallados en la literatura en relación a los procesos de ambientalización 

curricular en las IES. Para ello, se llevó a cabo una sistematización de los ins-

trumentos reportados por la literatura en función de los aspectos que fue-

ron organizados en dimensiones, siguiendo las definiciones de Holmberg et 

al. (2012). Estos autores consideran que en primer lugar está la dimensión 

macro, la cual involucra iniciativas en educación superior a nivel internacio-

nal, nacional y local, que implican voluntad política y administrativa en rela-

ción con los objetivos de la ambientalización curricular. En segundo lugar, la 

dimensión micro se refiere a las gestiones desarrolladas en las universidades 

encaminadas a diseñar nuevos programas de formación en consonancia con 

una educación para el desarrollo sostenible (en adelante EDS). En tercer lu-

gar, la dimensión estratégica incluye el diseño y aplicación de acciones rela-

cionadas con la integración de la sustentabilidad en los perfiles curriculares.

Los objetivos de la educación ambiental y la ambientalización 

curricular en la educación superior

En esta primera parte se ponen en consideración algunos aportes clave, 

señalados por la literatura, sobre la relación entre los objetivos de la EA y la 

ambientalización curricular en las universidades desde aspectos como: sus-

tentabilidad, medio ambiente, currículo, impacto sobre las instituciones, 

interrelaciones con otros agentes, entre otros. De esta manera, se busca 

analizar la articulación entre los conceptos de ambientalización curricular, 

EA y currículo, como ejes claves para comenzar a incluir asuntos ambienta-

les, de manera transversal e interdisciplinar, en los objetivos formativos de 

los programas universitarios. 

Desde hace algunas décadas, diversas universidades han tratado de 

plantearse objetivos alcanzables con respecto a los temas ambientales y  

de sustentabilidad, y sobre la inclusión de estos aspectos en el currículo de 

diversos programas de formación. Tales esfuerzos permiten hacer mejoras 

en la apropiación y dinamización de los procesos educativos en el tiempo, 

además de establecer un plan para el futuro, proyectando ajustes al currí-

culo tradicional (Torres, 2012). 



A
m

b
ie

n
ta

liz
ac

ió
n

 c
u

rr
ic

u
la

r 
y 

su
st

en
ta

b
ili

d
ad

 e
n

 l
a 

ed
u

ca
ci

ó
n

 s
u

p
er

io
r.

 A
n

ál
is

is
 d

e 
la

 l
it

er
at

u
ra

m
ag

is

11

A través de la revisión de la literatura se encontró que, para autores 

como Findler et al. (2019), la sustentabilidad en la educación superior se 

debe valorar en función del logro de los siguientes objetivos: 

• Evaluar las organizaciones y comunicar dichas evaluaciones a las par-

tes interesadas.

• Actuar como punto de referencia para otras instituciones.

• Analizar el impacto (medición longitudinal) sobre las organizaciones 

y los agentes interesados. 

Por otra parte, es evidente que el propósito de incluir asuntos de sus-

tentabilidad en la educación formal y los currículos universitarios involucra 

cuestionar los modelos educativos tradicionales, encasillados en disciplinas 

fragmentadas, desde donde el hecho de conectar conocimientos implica 

un nivel de razonamiento superior (Drake, 1991; Contreras, 2002; Goodson, 

2003; Montoya, 2016). De acuerdo con lo anterior, en las universidades no 

se debe desconocer que existe más de una forma de ver, entender y definir 

el concepto de currículo. Algunos autores se refieren al currículo como un 

cuerpo de conocimientos para ser impartido, enseñado o ambos (Denisova-

Schmidt, 2016), en tanto que Bravo Mercado (2012) incluye la carga cultural 

y las relaciones de poder implicadas al definirlo como una síntesis de rasgos 

culturales que se constituye en una propuesta política para impulsar a los 

diversos grupos sociales. 

Por ello, promover propuestas que impliquen una renovación del cu-

rrículo tradicional es prioritario si se desea incluir la sustentabilidad en las 

prácticas curriculares universitarias, por medio de situaciones complejas ana-

lizadas desde un enfoque interdisciplinar (Klein, 2004; Torres, 2012) y desde 

los saberes disciplinares y experienciales del docente (Tardif, 2004). 

En esta misma línea de ideas, la sustentabilidad no es solo otro tema 

que se debe agregar a un currículo superpoblado, descontextualizado y frac-

cionado, sino que se entiende como una puerta de entrada a una visión di-

ferente del currículo, de la pedagogía, del cambio organizacional, de las 

políticas y, particularmente, de la ética (Torres, 2012). 

Esto deja ver la necesidad creciente en los programas universitarios de 

un cambio a nivel curricular que incluya lo ambiental y la sustentabilidad 

(Noonan & Thomas, 2004), pese a que existe una marcada resistencia de 

las IES a dicho cambio (Cortese, 2003; Jiménez, 2020) y se han identificado 

grandes barreras para hacer reformas en el currículo, como el tiempo que 

toma su preparación (Holdsworth & Thomas, 2015), el poco incentivo de las 

universidades para que los profesores trabajen interdisciplinarmente (Moore, 
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2005) y los diferentes enfoques que existen en las facultades para compren-

der temas asociados con la sustentabilidad (Tsayang & Bose, 2013). Aun así, 

una amplia documentación señala la importancia de renovar, avanzar y pro-

poner otras formas de currículo, e incluso Mora Penagos (2012) afirma que 

es necesaria la conformación de un comité curricular que cumpla con las 

funciones de cambio, renovación y mejora de los currículos. 

Por su parte, Harpe y Thomas (2009) hacen referencia a acciones im-

portantes, identificadas por estudiantes universitarios, para transformar en 

el currículo de los programas: modificar los sistemas y estructuras adminis-

trativas para facilitar innovaciones en los programas, desarrollar e imple-

mentar una estrategia que guíe el giro institucional, proveer recursos para 

implementar reformas que sean duraderas e incluir un programa de moni-

toreo para evaluar el grado en el cual se desea que el cambio ocurra. Según 

esto, la incorporación de la sustentabilidad en el currículo universitario y su 

renovación dependerán, en gran medida, del hecho de comenzar a incluir 

temáticas relativas a la sustentabilidad en los cursos y programas, con el ob-

jeto de desarrollar el pensamiento holístico y abordar los problemas asocia-

dos a la sustentabilidad (Lozano et al., 2013). 

Consecuentemente, las universidades han hecho esfuerzos para incor-

porar la sustentabilidad al currículo universitario, tanto a través de proyec-

tos asociados a universidades/escuelas verdes, o greening university/school 

(Noonan & Thomas, 2004; Holmberg et al., 2012; Moges et al., 2014), como 

mediante currículos ambientalizados, o greening curriculum (Junyent & Geli 

de Ciurana, 2008; Gulwadi, 2009; Mora Penagos, 2012; Menon & Suresh, 

2020). Así mismo, Cortese (2003) reconoce incluso a la investigación como 

una forma natural de aprender sobre estos temas y de consolidar la am-

bientalización en el currículo de la educación superior, en tanto que Cebrián 

(2017) desarrolló una propuesta denominada investigación en práctica que 

contribuye longitudinalmente al proceso de ambientalización. 

En coherencia con lo anterior, la literatura indica que la incorporación 

de la sustentabilidad en el currículo debe comenzar por la revisión de los 

ODS incluidos, para garantizar que los contenidos se ajusten a los aspec-

tos ambientales, sociales y económicos, y que se presenten contextualiza-

damente (Biasutt et al., 2016). Dichos contenidos clave incluyen temáticas 

como: sustentabilidad ambiental, protección de los recursos naturales (agua, 

aire, suelo, energía, agricultura y biodiversidad), urbanización sustentable, 

equidad en la distribución de los recursos, protección de los saberes y de las 

comunidades ancestrales, entre otras (PNUD, 2015). En síntesis, la literatura 

señala diversas herramientas que facilitan la reflexión en torno a los objeti-

vos de la ambientalización curricular y los medios para conseguirla. 
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Procesos actuales de sustentabilidad ambiental  

y educación para el desarrollo sostenible en instituciones  

de educación superior 

Debido a los retos actuales que enfrenta la sociedad contemporánea, 

la oferta formativa de las universidades está considerando el desarrollo de 

competencias globales y para la sustentabilidad que vinculan el ser, saber y 

hacer en perspectiva ambiental, con la visión de formar profesionales sensi-

bles y comprometidos con la justicia social y ambiental en clave intergene-

racional (Cortese, 2003).

Así, se infiere el papel preponderante que tienen las facultades, escue-

las e IES en la consolidación de propuestas curriculares que incluyan asuntos 

de sustentabilidad y su relación con diferentes campos disciplinares (Gaard 

et al., 2017; Holdsworth & Thomas, 2015; Mora Penagos, 2012; Sánchez  

Carracedo et al., 2020). Torres (2012) expresa en ese sentido que la escuela 

es la encargada de abordar problemáticas relevantes del contexto de los es-

tudiantes a través de enfoques interdisciplinares. Vilches Peña y Gil Pérez 

(2009), por su parte, señalan que es momento de dinamizar las prácticas 

educativas, especialmente en tiempos de emergencia planetaria. 

Aunado a esto, se identificaron investigaciones que conceptualizan so-

bre la naturaleza de la apropiación de la sustentabilidad. Holmberg et al. 

(2012) señalan que es importante la ayuda de instituciones y pares externos, 

así como el reconocimiento del papel de los docentes en el proceso, puesto 

que no solo es viable la generación de nuevas asignaturas, compartimen-

tando aún más los planes de estudio, sino también la exploración de otras 

formas de ambientalizar las ya existentes desde una identidad y fundamen-

tación conceptual que posibilite el desarrollo de las competencias para la 

sustentabilidad en la formación de profesionales de todas las áreas, y el al-

cance de sus objetivos.

En concordancia con lo anterior, Moges et al. (2014) refieren que es im-

portante revisar lo relacionado con los planes de estudio, el trabajo con otras 

universidades, las actividades de los estudiantes y las políticas, resaltando la 

prioridad de examinar el discurso y la fundamentación relativa a la sustenta-

bilidad, porque en ocasiones la mirada es excesivamente naturalista (ecolo-

gista) y le resta importancia a lo sociológico. Del mismo modo, Holdsworth 

y Thomas (2015) consideran que cualquier proyecto de renovación curricu-

lar identificado con la EDS debe tener en cuenta la ejecución del proyecto, el 

compromiso y la acción (desarrollo de material didáctico), lo que es insumo 

para el análisis progresivo.

Por otra parte, la revisión de la literatura dio cuenta de la importan-

cia de avanzar hacia una EDS. Particularmente, para Gaard et al. (2017), la 
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EDS apunta a nuestra responsabilidad local y global de conocer las necesi-

dades de las presentes y futuras generaciones, integrando principios relati-

vos a prácticas y valores ecológicos, sociales y económicos que estructuren, 

de mejor manera, la forma en que pensamos, escogemos y actuamos en la 

vida personal, profesional y comunitaria.

En relación con esta definición, son varias las universidades que han 

mostrado interés por incluir aspectos relacionados con la EDS en los progra-

mas ofertados (Cotton et al., 2007; Harpe & Thomas, 2009; Iglesias Quintana 

et al., 2020; Moges et al., 2014; Mora Penagos, 2012) y que buscan que la 

misma, entre otros aspectos, sea integrada en los programas de formación  

a través de enfoques transversales (Dumitru, 2017). Hay que señalar aquí que 

la EDS busca la ambientalización de los currículos, la mejoría de las opera-

ciones en el campus y el desarrollo de programas o cursos nuevos (Cortese, 

2003; Harpe & Thomas, 2009; Mora Penagos, 2012). 

Otras investigaciones, por su parte, ponen de manifiesto que la inclu-

sión y apropiación de la EDS tiene sus pros y sus contras. Entre los pros está 

que permite introducir los principios del desarrollo sostenible articulado 

con los ámbitos social, ecológico, económico y científico/tecnológico (Mora  

Penagos, 2012), ayudando a que los futuros profesionales sean agentes de 

cambio y solucionen problemas (Loorbach & Rotmans, citados en Hidalgo 

& Arjona, 2013). 

Ahora bien, uno de los contras de la EDS es la delimitación conceptual 

en áreas de conocimiento propiamente ecológicas, lo que deriva en la persis-

tencia de estructuras curriculares unidisciplinares (Jiménez, 2020). A pesar de 

los esfuerzos, la educación para un mundo sustentable no es una alta priori-

dad (Cortese, 2003), lo cual deriva en la ausencia de contenidos ambientales 

en los programas y en una falta de conciencia, de voluntad y de disposición 

(Piza Flores et al., 2018). Se evidencia que el personal no participa de la toma 

de decisiones, que existen altas cargas de trabajo para los profesores y que 

no hay un centro único responsable de implementar iniciativas de cambio en 

toda la organización (Harpe & Thomas, 2009). 

Como se explicó anteriormente, la EDS requiere de la intervención y la 

participación activa de varios actores de las IES, las cuales juegan un papel 

trascendental en la transformación de la sociedad (Antúnez et al., citados 

en Guerenabarrena Cortázar et al., 2021). Así mismo, Bravo Mercado (2012) 

y Calafell y Junyent (2017) afirman que no existe un modelo curricular único 

para promover el cumplimiento de los objetivos de la EDS, por lo que la mi-

rada crítica debe estar sobre las competencias que la propuesta curricular 

deje desarrollar: de pensamiento sistémico, anticipatoria, normativa, estra-

tégica, interpersonal, personal, crítica y de integración para la solución de 

problemas (ONU, 2015). 
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En este orden, Iglesias Quintana et al. (2020) proponen una clasifica-

ción de las capacidades que deben ser incluidas en una malla curricular que 

responda a los objetivos de la EDS: cognitivo-instrumental, refiriéndose al  

saber-saber; axiológica, relacionada con el ser; y práctico-social, orientada 

al saber hacer y al saber ser.

Por otra parte, ahondando sobre la EDS en la educación superior se 

encuentran necesidades internas, por ejemplo, en torno a la generación de 

procesos evaluativos que busquen medir el grado de apropiación de la sus-

tentabilidad y la ambientalización curricular en los programas de formación 

y permitir su mejora y avance hacia universidades verdes/sustentables, por 

más de que muchas IES recurren a la aplicación de instrumentos o test dise-

ñados para evaluar los procesos de sustentabilidad en sus campus. 

En este sentido, Alghamdi et al. (2017) exponen una serie de instru-

mentos de evaluación para medir los procesos de apropiación del desarro-

llo sustentable en las universidades del mundo, al tiempo que posibilitan la 

identificación de buenas prácticas en los campus. Al analizar dichos instru-

mentos, se reconoce que valoran criterios coincidentes: lo ecológico y de op-

timización de recursos (infraestructura, agua, energía, transporte, residuos), 

lo académico (educación formal y no formal, currículo, investigación), la ad-

ministración (comités, misión, visión, estrategias, políticas, planeación, lide-

razgo), el compromiso (responsabilidad social, compromiso con el campus y 

con la comunidad, alcance) y la innovación (como vía para solucionar los de-

safíos de la sustentabilidad). 

En particular, el artículo citado menciona que la calidad de las herra-

mientas utilizadas para evaluar la sustentabilidad en las universidades está 

determinada por problemas, cálculos y comparación de efectos, junto con 

mediciones del proceso y motivaciones de los estamentos y de la comuni-

dad académica. Estos autores consideran que las herramientas más confia-

bles están fundamentadas en la evaluación basada en indicadores, debido 

a que tienen un desempeño más alto y son más fáciles de medir y compa-

rar. La presente revisión ofrece un panorama amplio sobre la apropiación 

de la EDS en los contextos de educación superior, además de que otros au-

tores, en diferentes contextos geográficos y académicos, han aportado a  

la reflexión. 

Sumado a lo anterior, los procesos de EDS en las universidades, en re-

lación al currículo, presentan necesidades externas, entre otras, relaciona-

das con la investigación y los procesos interdisciplinares, aspectos claves si se 

desea avanzar en términos de sustentabilidad y ambientalización curricular. 

Con respecto a procesos interdisciplinares en el ámbito universitario, 

se encontraron diversas publicaciones que hacen referencia a que el currí-

culo tiene asociaciones naturales con los conceptos de interdisciplinariedad 
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y transdisciplinariedad (Litchfield et al., 2010; Millar, 2016; Payne, 2015;  

Ramírez-González, 2016; Torres, 2012; You et al., 2017). Desde esta pers-

pectiva, se sugiere que los currículos se organicen desde la explicitación de 

temas o problemas ambientales reales y sentidos por las comunidades edu-

cativas; por ejemplo, un currículo interdisciplinar (Torres, 2012) permite rea-

lizar conexiones conceptuales que faciliten la comprensión de la complejidad 

social y sobrepasen el enfoque curricular tradicional.

Particularmente, Fernández Batanero (citado en Franco Pombo, 2017) 

indica que hablar de interdisciplinariedad en el currículo universitario im-

plica, necesariamente, nuevas estrategias y enfoques metodológicos. Así, la 

sustentabilidad podría llevar a las universidades hacia un sistema académico 

más equilibrado, sinérgico, transdisciplinario y holístico, lo que ayudaría a los 

graduados en el propósito de contribuir a la creación de sociedades más sus-

tentables (Lozano, 2010), especialmente en la formación inicial de docentes 

(Alcántara & Limón, 2020; Mora Penagos, 2012). 

En este orden de ideas, de acuerdo con Ryan y Cotton (2013), en la ac-

tualidad los procesos formativos en el ámbito universitario están llamados 

a repensar la oferta formativa, reestructurar los programas existentes en to-

dos los niveles (de pregrado y posgrado) y ampliar su fundamentación on-

tológica, para considerar la creación de programas nuevos que respondan a 

las necesidades en los contextos. De la misma manera, se precisa establecer 

vínculos con metodologías basadas en el aprendizaje interdisciplinario que 

lleven a la comprensión, desde una postura crítica, de la relación entre los 

contenidos disciplinares y el desarrollo sustentable como modelo desigual de 

crecimiento económico, cuyo impacto negativo ha sido visibilizado de ma-

nera crítica en los contextos del Sur global (Escobar, 2012). 

Estrategias para avanzar hacia la sustentabilidad ambiental

En primera instancia, la literatura reporta diversas estrategias para 

avanzar en la ambientalización curricular, tales como la priorización institu-

cional y su inclusión dentro de la misión, además de la estructuración formal 

del currículo ambientalizado y el desarrollo curricular (Bravo Mercado, 2012). 

Este mismo autor señala la importancia de la generación de asignaturas obli-

gatorias vinculadas con temas o problemas ambientales, por más de que es 

posible que las asignaturas ya establecidas incorporen explícitamente temá-

ticas ambientales y estrategias didácticas que posibilitan desarrollar compe-

tencias para la sustentabilidad.

Teniendo en cuenta que el currículo determina las dinámicas micro-

curriculares y que generalmente se construye considerando los propósi-

tos educativos, el enfoque, los contenidos por enseñar y una estrategia de 
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evaluación del proceso, si curricularmente se pretende una transformación 

ambiental y sustentable, la estructura debe ser coherente con este objetivo 

en todos los aspectos mencionados. En esta línea de ideas, redefinir y trans-

formar el currículo en la educación superior es prioritario para que el micro-

currículo promueva el cumplimiento de los objetivos de la EDS. La literatura 

menciona, por ejemplo, la idea de la descolonización curricular, aclarando 

que debe involucrar más que la agregación de elementos curriculares nuevos 

a lo existente, puesto que implica un cambio integral de enfoque (Denisova- 

Schmidt, 2016).

Una muestra de que ha habido varios intentos de incluir aspectos rela-

tivos a la sustentabilidad o la EA en diversos cursos y programas universita-

rios, a nivel microcurricular, se presenta a continuación en la tabla 1.

Tabla 1

Inclusión de aspectos referentes a la sustentabilidad en programas universitarios

Programa 
universitario Inclusión de la sustentabilidad Referencia

Derecho Ausencia de la dimensión ambiental en  
el currículo del programa de derecho.

Iglesias Quintana  
et al. (2020)

Licenciatura con 
énfasis en biología

Abordaje de la ecología con enfoque 
sustentable.

Piza Flores et al. 
(2018)

Química Adaptación del programa curricular 
con la inclusión de cursos optativos 
con propósitos sociales, culturales y 
ambientales.

Hermes et al. (2016)

Arquitectura Reflexión docente sobre incluir las 
competencias para la sustentabilidad en 
el currículo.

Dumitru (2017)

Educación Formación de profesores comprometidos 
con la sustentabilidad.

Tsayang y Bose 
(2013)

Administración/
escuela de negocios

Comprensión de la sustentabilidad en el 
ámbito interno y más allá de los límites de 
la universidad.

Noonan y Thomas 
(2004)

Fuente: elaboración propia. 

Autores como Cortese (2003), Hidalgo y Arjona (2013) y Gaard et al. 

(2017) indican que para lograr la inclusión de la sustentabilidad desde una 

perspectiva interdisciplinar y holística es necesario que se generen, dentro 

de las universidades, procesos de aprendizaje colaborativo y comunidades de 

aprendizaje, juego de roles, aprendizaje experiencial y de servicio, trabajo  

de campo, actividades estimulantes, grupos de discusión y reflexión, deba-

tes, abordaje de problemas sobre sustentabilidad en colaboración, junto con 

escritos reflexivos sobre temas relativos a la sostenibilidad.
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Si bien se entiende que las acciones descritas anteriormente son nece-

sarias y relevantes, no se debe dejar de lado el hecho de que el conocimiento 

se ha generado de manera fraccionada (Cortese, 2003; Torres, 2012), lo cual 

constituye, en sí mismo, un obstáculo para analizar otras perspectivas epis-

temológicas que tienen sus propias dinámicas y que requieren de un punto 

de vista interdisciplinar y sistémico para identificar los diferentes niveles de 

interacción con la realidad actual (Gulwadi, 2009). 

Por su parte, Gaard et al. (2017) reconocen que, dentro de las estrate-

gias metodológicas para la inclusión de la sustentabilidad en los currículos 

de la educación superior, es fundamental construir un marco conceptual co-

mún para que las expectativas y los desafíos sean claros. Al mismo tiempo, 

la construcción de este marco debe facilitar el intercambio de conocimien-

tos e iniciativas con otras instituciones que estén en el mismo proceso y ten-

gan experiencias concretas. Aunado a ello, Mora Penagos (2012) resalta la 

importancia de acercarse a la sustentabilidad desde lo investigativo, tanto 

para la definición común de los conceptos como para el desarrollo de estra-

tegias de inclusión de lo ambiental en el currículo de la educación superior.

Cebrián (2017) reconoce a su vez que desde diferentes perspectivas in-

vestigativas se llama la atención sobre la necesidad de articular la EDS con 

enfoques de aprendizaje activos, experienciales, basados en problemas rea-

les, lo que Chandler y Teckchandani (2015) denominan una pedagogía social 

constructivista. Por su parte, Geli de Ciurana y Leal (2006) consideran que 

las metodologías de enseñanza deben estar fundamentadas en la reflexión, 

participación y acción en relación con problemas ambientales de alcance  

local o global. En todo caso, los autores llaman la atención sobre las meto-

dologías que estimulan la imaginación y la creatividad. 

Menon y Suresh (2020) mencionan enfoques como el aprendizaje- 

servicio, las visitas a lugares claves para comprender la sustentabilidad, o ac-

tividades al aire libre y trabajo práctico en el mundo real. En este sentido, 

Marquardt y Waddill (2004) reportaron la adopción de una estrategia cen-

trada en el aprendizaje activo en diferentes fases: planteamiento de un reto 

grupal vinculado a una pregunta o reflexión, determinación de acciones y 

evaluación del proceso en relación con las habilidades desarrolladas. 

Si bien las estrategias que potencian y fortalecen los procesos forma-

tivos son determinantes, algunos autores reconocen la necesidad de in-

centivar los ejercicios de investigación práctica en temas ambientales y la 

investigación en EDS. 

A continuación, la tabla 2 presenta algunas estrategias para la ambien-

talización curricular utilizadas en las universidades, desde la perspectiva de 

varios autores.
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Tabla 2

Estrategias para la ambientalización curricular identificadas en la literatura

Estrategia Referencia

• Encaminar los principios, valores y actitudes 
necesarias para una EDS en los procesos de 
aprendizaje, en la revisión de los cursos y métodos 
de enseñanza.

Murga-Menoyo y Novo 
Villaverde (2014), Biasutt  
et al. (2016)

• Tener en cuenta aspectos como liderazgo, actores 
involucrados y soporte institucional.

Savelyeva y McKenna (2010)

• Acciones en diferentes contextos de participación, 
gestión, formación e investigación.

Togo y Lotz-Sisitka (2009)

• Incluir problemáticas ambientales y sociales  
en los cursos.

• Incluir aspectos del desarrollo sustentable en el 
currículo del programa.

• Ofrecer especializaciones con un marco particular 
enfocado hacia la sostenibilidad.

Lozano et al. (2013)

• Llegar a una nueva pedagogía que invite a 
alumnos, profesores y directivos a desarrollar 
habilidades y competencias para la asociación,  
la participación y la acción.

Holdworth y Thomas (2015)

Fuente: elaboración propia.

Otra estrategia para incluir la sustentabilidad ambiental en el ámbito 

educativo involucra trabajar en torno a las competencias propuestas por 

Rieckmann (2019), quien aclara que, para alcanzar dichas competencias, se 

debe transformar la formación de docentes (inicial, continua y avanzada), 

en especial los de educación superior, de suerte que se potencien niveles de 

pensamiento de alto orden orientados a la acción, la reflexión, el futuro, la 

participación, el descubrimiento, el pensamiento sistemático y la accesibi-

lidad. En este orden, el autor propone doce competencias, organizadas en 

tres grandes grupos: de pensamiento holístico, de visión de cambio y orien-

tadas hacia la transformación. 

Ahora bien, para pensar en el desarrollo de capacidades para la EDS en 

educación superior es necesario generar estrategias metodológicas dentro 

del currículo que favorezcan la gestión, siendo importante aclarar que estas 

son las que resultan más reiterativas en la literatura y que implican un en-

foque cooperativo transversal, además del análisis exploratorio del nivel de 

ambientalización en el que se encuentra el microcurrículo (Junyent & Geli  

de Ciurana, 2008). 

Por su parte, Calafell y Junyent (2017), a través de la consolidación de 

un modelo formativo, definen cuatro esferas: conceptual, metodológica, 

creativa y de investigación. Adicionalmente, Mora Penagos (2007) subraya 
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la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional y de generar es-

cenarios de intercambio y diálogo entre las universidades y la sociedad.

Una vez reconocidas las estrategias, lo que queda por definir, según la 

literatura, son los contenidos y temáticas a seleccionar para un currículo sus-

tentable. Por lo general, los currículos de las IES no ofrecen cursos que abor-

den a profundidad la sustentabilidad (Mora Penagos, 2012). Según Bravo 

Mercado (2012), los contenidos curriculares deben ser reformulados desde 

la perspectiva ambiental e incluir criterios de sustentabilidad en la formación 

de los futuros profesionales, aunque esto implique cambios de paradigmas 

en el contenido y en la estructuración de los programas.

Conclusiones

En la primera parte del análisis de la literatura revisada, se encontró que 

las condiciones para incluir asuntos sobre la sustentabilidad ambiental en 

los programas de formación de las universidades dependen en gran medida 

de la promoción de propuestas que busquen renovar los currículos tradicio-

nales, incluyendo la EA, la sustentabilidad y los ODS. Se encontró, además, 

que los procesos de ambientalización implican gestiones de orden adminis-

trativo, organizativo y financiero, a fin de involucrar diversos sectores que 

puedan actuar y aunar esfuerzos para incorporar, de manera transversal, lo 

ambiental al currículo universitario. 

Así mismo, vale la pena destacar que, para incluir a la sustentabilidad 

en el ámbito universitario, en su sentido más amplio, es menester una re-

novación curricular que facilite los cambios en los programas, en la cultura 

institucional, en el desarrollo del pensamiento holístico en estudiantes y pro-

fesores y en la responsabilidad institucional. Lo anterior implica que existe 

un campo prolífico de investigación educativa en torno a la renovación cu-

rricular, la inclusión de la sustentabilidad en los programas de formación y 

el papel de las universidades como agentes de cambio a nivel organizacio-

nal, administrativo y cultural, las cuales deben incluir, dentro de sus objetivos 

formativos, herramientas que faciliten la apropiación de la ambientalización 

curricular y el alcance de dichos objetivos formativos a través de los diferen-

tes programas ofrecidos. 

En la segunda parte del análisis, se presenta una descripción de los 

aspectos más relevantes reportados en la literatura con respecto a la sus-

tentabilidad ambiental y la EDS en la educación superior. La revisión de la 

literatura ayudó a confirmar que la inclusión de asuntos relativos a la sus-

tentabilidad en el currículo de los programas universitarios es, hoy más que 

nunca, necesaria. Además, es reiterativa la idea de que el desarrollo del pen-

samiento crítico es fundamental para el alcance de los objetivos de la EDS, 
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ya que en los ambientes universitarios se pueden consolidar propuestas cu-

rriculares dinámicas y flexibles, que avancen hacia currículos ambientalizados 

en los diferentes campos disciplinares. Así, la EDS busca no solo ambienta-

lizar los currículos, sino, además, mejorar las operaciones en los campus y 

promover el desarrollo de nuevos programas y enfoques investigativos.

Cabe anotar que, desde el rastreo bibliográfico, se estableció que los 

países en los cuales se han hecho avances significativos hacia campus verdes 

o universidades sustentables, y en la inclusión de asuntos sobre sustentabi-

lidad ambiental en algunos de los programas de formación ofrecidos, son  

Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Suráfrica y España. 

Así mismo, se encontró que en el momento de considerar la EDS exis-

ten necesidades internas en las universidades, relacionadas con los me-

canismos para medir, de manera confiable, el grado de apropiación de la 

sustentabilidad, para lo cual se han diseñado diversos instrumentos basados 

en indicadores que dan cuenta de aspectos como lo administrativo, la ges-

tión de los programas y lo académico. En este sentido, es importante abrir 

nuevas perspectivas de investigación en torno al diseño de instrumentos de 

medición de la sustentabilidad en la universidad, atendiendo a las caracte-

rísticas propias de la región latinoamericana. 

En la tercera parte se abordaron las estrategias que se proponen desde 

la literatura para avanzar hacia la sustentabilidad. Vale la pena destacar que, 

para lograr un avance, es necesario priorizar e incluir, dentro de la misión 

de las facultades, el desarrollo de un currículo más acorde con las dinámi-

cas actuales de emergencia ambiental. En este sentido, la literatura pre-

senta diversas estrategias llevadas a cabo en diferentes universidades, tales 

como: aprendizaje colaborativo y comunidades de aprendizaje, juego de ro-

les, aprendizaje experiencial y de servicio, trabajo de campo, actividades es-

timulantes, grupos de discusión y reflexión, debates, abordaje de problemas, 

aprendizaje basado en proyectos, entre otras. Todas estas estrategias están 

basadas en un aprendizaje activo centrado en el estudiante, que busca pro-

mover competencias para la sustentabilidad en los futuros profesionales de 

los diferentes saberes disciplinares.

Si bien en la educación superior están presentes programas explícita-

mente ambientales, así como líneas de investigación, comprensiones más 

amplias de lo ambiental, vinculadas con directrices internacionales como la 

Agenda 2030, los ODS y la hoja de ruta de la EDS, señalan un camino para 

que todas las políticas y los estamentos institucionales, programas de forma-

ción y prácticas en la educación superior estén permeados por lo ambiental, 

como opción viable para responder a los retos y problemas más relevantes 

de la humanidad, y a fin de aportar a la formación de juventudes críticas, 

valorando las dinámicas contextuales, el devenir histórico y la cosmovisión 
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cultural en que están inmersas las universidades (este último aspecto es casi 

invisible en los rankings internacionales). 

Finalmente, se reconoce que no existe una sola estrategia que permita 

la ambientalización curricular, puesto que esta es sensible al contexto y a la 

identidad sociocultural de las universidades, así como a su modelo de ges-

tión administrativa y académica. A pesar de esto, los autores indagados es-

tán de acuerdo en la adopción de pedagogías activas que favorezcan el 

fomento de aprendizajes vivenciales, prácticos, contextuales y críticos. 
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