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En 1969, un grupo de académicos se reunió para proponer una respuesta a la crisis ambiental que se 
detectó unos años antes y que se ha ido incrementando hasta nuestros días. Esta respuesta se 
denominó Educación Ambiental y sugería que la solución pasaba por informar de la situación 
ambiental a la ciudadanía para concienciar y promover la protección del entorno (Stapp et al., 1969). 
Para ello, la participación de la escuela se convertía en imprescindible y debía ser desde ahí desde 
donde se diera a conocer la importancia de proteger los ecosistemas. Además, añadía que las acciones 
humanas eran las causantes de su degradación, poniendo desde el primer momento el foco en que el 
origen ecosocial de esta crisis. 

Sin embargo, no ha sido hasta la publicación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) cuando las instituciones han propuesto un marco de actuación para abordar las 
problemáticas ambientales desde la perspectiva ecosocial (ONU, 2015; UNESCO, 2017). En este 
nuevo contexto, se propone que estos problemas ambientales se encuentran interconectados con 
cuestiones sociales donde lo cultural, lo económico, lo ético se entremezclan y dificultan encontrar 
una solución. De hecho, en muchos de estos escenarios se visibiliza cómo los problemas ambientales 
generan bienestar económico para unos pocos y grandes perjuicios sociales, económicos y sanitarios 
para la inmensa mayoría de los habitantes del planeta, por lo que se evidencia la necesidad de una 
educación para la Justicia Ambiental (Agyeman, 2014; Carneros et al., 2018; Pérez-Martín y Bravo-
Torija, 2018). 

Este diagnóstico es común a todos los informes que Naciones Unidas ha venido haciendo 
históricamente, pero aún no se ha encontrado la fórmula que permita que se generen acciones 
educativas de impacto de forma generalizada. El motivo puede ser que el enfoque siempre ha estado 
en soluciones relacionadas con la formación disciplinar de los docentes (Pérez-Martín et al., 2022) que 
deriva en una baja competencia ambiental (Mora-Penagos y Guerrero-Guevara, 2022; Pérez-Martín y 
Esquivel-Martín, 2022). Sin embargo, las estrategias de mejora de la situación desde la dimensión 
educativa deberían centrarse en mejorar su capacidad para el diseño de situaciones de aprendizaje que 
generen impacto (Guevara-Herrero y Pérez-Martín, 2023; Lorenzo-Rial et al., 2020). Estas situaciones 
serían aquellas que promueven la reflexión y el pensamiento crítico (Guevara-Herrero, 2024; 
Valladares, 2021), y lo hacen a través de estrategias didácticas como las prácticas científicas (Bächtold 
et al., 2022; Guevara-Herrero y Pérez Martín, 2023; Zhou, 2015). 
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Es por ello que resulta imprescindible conocer y difundir las prácticas de aula que se 
están desarrollando con este enfoque, ya que la mayoría suelen presentar baja demanda 
cognitiva y, por lo tanto, reducido impacto en las conductas de los estudiantes 
(Guevara-Herrero et al., 2024; Roldán-Arcos et al., 2022). Así, podremos destinar 
esfuerzos desde la innovación e investigación educativas para mejorar los recursos 
didácticos que tienen a su disposición los docentes. 

Por otro lado, a partir de ello, seremos capaces de vislumbrar el camino que 
deberíamos seguir para generar una dimensión didáctica de la Educación Ambiental. 
De esta manera podremos empezar a definir una formación docente (inicial y continua) 
que nos aleje de las visiones hegemónicas que dominan este ámbito de conocimiento 
(perspectivas ecológica y de la organización escolar). Esta necesidad es urgente, ya que, 
casi una década después de la Agenda 2030, todavía no hay una incorporación real de 
los ODS ni de la Justicia Ambiental a la investigación y práctica educativas (Guevara-
Herrero et al., 2023; Roldán-Arcos et al., 2022). Los seis artículos de este monográfico 
nos permiten iniciar este camino, así los tres primeros se centran en la formación 
docente desde la perspectiva de Justicia Ambiental.    

En el primero de ellos, Milena Villar Varela, Mª José Méndez-Lois y Felicidad Barreiro 
analizan la presencia de las pedagogías ecoanimalistas y de la Educación Ambiental en 
las materias impartidas en los grados universitarios de Magisterio, Pedagogía y 
Educación Social, así como en el Máster de formación de profesorado de tres 
universidades gallegas. Se busca identificar qué contenidos aparecen y cómo lo hacen 
al respecto de los derechos de los animales, mejorando la comprensión de la relación 
humano-animal-naturaleza, y tratando de alejar la Educación Ambiental de la visión 
antropocentrista actual. Todo ello, ha adquirido importantes implicaciones para la 
práctica de aula en la última ley educativa. A pesar de ello, el estudio reclama mayor 
presencia de dichas pedagogías en la formación de los profesionales educativos. 

El segundo artículo, es el trabajo de Melina Furman y Mariana Luzuriaga, en el que se 
identifican las reflexiones del profesorado en ejercicio durante un postgrado de 
formación continua. En él se analizan las cuestiones que los docentes consideran 
fortalezas, las que tienen que revisar y modificar al implementar innovaciones 
educativas que fomentan el razonamiento científico, mediante una rutina de 
pensamiento (luces verdes, amarillas y rojas). El trabajo muestra la necesidad de 
fomentar la reflexión en de los docentes que implementan innovaciones en el marco 
de la Educación para la Sostenibilidad desde una perspectiva crítica.   

El siguiente artículo, Alba Ramos Solano, Carolina Martín Gámez y Daniel Cebrián 
Robles proponen el desarrollo de un abordaje de Activismo Colectivo Basado en la 
Indagación sobre Cuestiones Socialmente Vivas, a partir del que se puedan promover 
actitudes de protección ambiental. Para ello, analizan el desarrollo de la conciencia de 
sostenibilidad de docentes en ejercicio de Educación Infantil y Primaria de Málaga que 
diseñaron e implementaron propuestas de aula relacionadas con el uso de agua. Los 
resultados indican que cualitativamente se detectan impactos positivos en el desarrollo 
de conciencia de sostenibilidad en los participantes del estudio.     

Por otro lado, los últimos tres artículos muestran cómo es la práctica educativa de la 
Educación Ambiental que llega a las aulas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
tratando de fomentar una visión crítica y transformadora que incorpore la perspectiva 
ecosocial para la Justicia Ambiental. 

El cuarto trabajo, contextualizado en la realidad de la práctica docente de Portugal en 
relación con la enseñanza de la Educación Ambiental en Educación Infantil. En este 
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artículo, Natália Gladcheff Zanon, Fátima Pereira, Ana Cristina Torres nos muestran 
la realidad de las prácticas educativas de maestras de Educación Infantil. En ellas, se 
detecta la promoción de la protección ambiental y una decidida intención de fomentar 
la participación en la toma de acción desde edades tempranas. Sin embargo, los 
resultados muestran que la formación docente de estas maestras limita su capacidad de 
diseñar situaciones de aprendizaje transformadoras, donde la reflexión y la crítica sean 
el centro de los aprendizajes. Por lo que consideramos muy interesantes estos 
resultados para valorar hacia dónde deben dirigirse los programas de formación inicial 
y continua del profesorado.   

El penúltimo trabajo está realizado por Chadia Rammou, Laura Martín-Ferrer y Arnau 
Amat. En él se busca conocer el posicionamiento ético y político del alumnado de 
Educación Primaria frente a la pérdida de biodiversidad. Así, los estudiantes de tres 
centros educativos catalanes analizaron la biodiversidad urbana, y con ello se valoró la 
comprensión de esta problemática a través de la expresión de sus emociones y de la 
propuesta de soluciones para mejorar la biodiversidad a nivel local y global. La 
discusión y las conclusiones de este trabajo nos proporcionan información y 
recomendaciones de interés para la implementación de estas propuestas didácticas a 
otras realidades educativas; destacando la evolución de las intervenciones desde una 
perspectiva egocéntrica hasta una más social a medida que la experiencia progresa en 
el tiempo. Asimismo, los autores recomiendan abordar problemas ecosociales 
concretos que permitan proponer soluciones más precisas, ya que así los estudiantes 
se involucran más y se convierten en agentes de cambio, fomentándose la competencia 
ecociudadana.  

Por último, Javier Martínez-Aznar, Ángel de Frutos, Elisa Esteban-Carbonell y Amaya 
Satrústegui presentan en este monográfico un estudio llevado a cabo en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria relacionado con la crisis energética y la 
contaminación atmosférica. En el trabajo se detectan las percepciones de los 
estudiantes de centros urbanos y rurales de Aragón a través del diálogo, la reflexión y 
el pensamiento crítico sobre estas cuestiones, obteniéndose una batería amplia de 
emociones y posibles soluciones, así como una visión más comprometida con el 
medioambiente.  
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