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RESUMEN  ABSTRACT 
Este artículo recoge una experiencia desarrollada con 
alumnado universitario, que se enmarca en la necesidad de 
implementar una educación para la sostenibilidad, para 
promover cambios y adoptar comportamientos de 
consumo responsables en el contexto de emergencia 
climática actual. Con esta finalidad, los objetivos de la 
investigación han sido tres: potenciar la concienciación del 
alumnado del Grado en Turismo en la necesidad de adoptar 
cambios en su consumo para reducir la huella de carbono, 
analizar la capacidad de cambio en su comportamiento y 
sus limitaciones, y valorar la participación en una 
comunidad de prácticas para su logro. La metodología se 
ha centrado en la propuesta de un reto al alumnado 
participante para reducir su huella de carbono en cinco 
ámbitos de actuación (agua y energía, moda, alimentación, 
movilidad y comportamiento turístico). Tras una fase 
formativa, se estableció durante tres meses una comunidad 
de prácticas acompañadas de dinámicas de grupo y la 
respuesta a un formulario, que han permitido recoger 
información cualitativa y cuantitativa sobre el proceso. La 
experiencia ha resultado positiva al alcanzar cambios en 
sus hábitos de consumo, comprobándose la eficacia de las 
herramientas utilizadas citadas para su desarrollo. Ello ha 
permitido concluir que sí es posible implicar de forma 
activa al alumnado en la adopción de hábitos de consumo 
más responsables. 

 This article reports an experience developed with 
university students related to the need to implement 
Education for Sustainability and promote changes to 
adopt sustainable consumption behaviours in the context 
of the current climate emergency. To this aim, three 
objectives have been aimed: to raise environmental 
awareness among students of the Tourism Degree, adopt 
changes in their consumption to reduce their carbon 
footprint, analyse the ability to make changes in their 
behaviour, and value the creation of a community of 
practice for its achievement. The methodology has 
revolved around the proposal of a challenge to the students 
to reduce their carbon footprint in five areas (water and 
energy, fashion, food, mobility, and tourism). In order to 
motivate the students to carry out the proposed challenges, 
an online community of practice was established, 
accompanied by group dynamics and the response to a 
form, which allowed the collection of qualitative and 
quantitative information. The results show that the 
experience has been positive because changes have been 
achieved in their consumption habits, proving the efficacy 
of the used tools for their development. This has led to 
conclude that it is possible to involve students in adopting 
more responsible consumption habits actively. 
 

   

PALABRAS CLAVE 
 

KEYWORDS 

Comunidades de aprendizaje, educación para la 
sostenibilidad, educación universitaria, huella de carbono, 
sostenibilidad social.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la “Década para la Educación para el 

Desarrollo Sostenible” (2004-2015), con el propósito de lograr un cambio social, que tuviese su 

efecto en las acciones de los ciudadanos en todos los aspectos de la vida, en la forma de pensar y 

de vivir. Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) (2018 y 2019) sostiene que la educación para el desarrollo sostenible (EDS) es 

el instrumento clave para lograr los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y promover el 

necesario cambio transformador. Para su logro, como apunta Leal (2009), “es necesario reforzar 

el enfoque del desarrollo sostenible en las instituciones de enseñanza superior y fuera de las aulas”, 

como complemento a una educación de base en edades más tempranas.  

En esta línea, la EDS pretende fomentar una ciudadanía informada e implicada, que disponga 

de herramientas creativas para la resolución de los problemas, una cultura científica y social, y el 

“compromiso de protagonizar actuaciones responsables, tanto individuales como colectivas” 

(Leal, 2009; 265).  

Esta responsabilidad individual y colectiva por la que aboga la EDS debe manifestarse en las 

acciones diarias que llevamos a cabo como individuos y, entre ellas, las relacionadas con el 

consumo. Žalėnienė y Pereira (2021) sostienen también esta línea argumental y afirman que la 

enseñanza superior contribuye decisivamente a la implementación de los ODS, sobre todo algunos 

de ellos (ODS 4: educación de calidad; ODS 5 igualdad de género; ODS 8 trabajo decente y 

crecimiento económico; ODS 12 producción y consumo responsables; ODS 13 acción por el clima), 

y que tiene un fuerte impacto en los hábitos de los estudiantes, por lo que destacan su papel como 

agente de cambio hacia el desarrollo sostenible y la importancia de educar con el ejemplo y de 

establecer diferentes métodos de comunicación con el alumnado para lograrlo. 

Tanto la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (art. 6), como el 

Acuerdo de París (art. 12), señalan la importancia de la educación, la formación y la sensibilización 

como herramientas para lograr sus objetivos. De hecho, el Programa de trabajo de Doha sobre el 

citado artículo 6, aprobado en 2012, reconoce como un objetivo clave de la educación el promover 

cambios en los estilos de vida y en el comportamiento (United Nations, 2012). En consonancia con 

la necesidad de este cambio de mentalidad, pero desde una perspectiva sectorial, la Declaración 

de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo (2021) incide en la urgencia de acelerar las 

acciones de prevención y apuesta por la descarbonización, con especial acento en la sensibilización 

de los agentes del sector en todas las dimensiones y en todos los niveles de acción, también el 

educativo. Así pues, resulta especialmente interesante poner el foco en este sector, a partir de la 
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educación de los futuros responsables, por la doble condición del turismo como una de las 

actividades que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero1, y por ser una 

actividad altamente vulnerable ante el cambio climático (Olcina, 2012; Amelung et al., 2007). 

En este contexto, con el fin de contribuir a reducir la huella de carbono y el consumo 

insostenible, esta investigación plantea un reto educativo de tres meses de duración para 

promover comportamientos de consumo más sostenibles entre el alumnado universitario del 

Grado en Turismo de la Universidad de Alicante (UA), a través de un plan de formación y 

motivación. El fin principal de esta experiencia educativa es promover una actitud entre el 

alumnado que incentive su compromiso con la reducción de la huella de carbono a través de la 

acción, es decir, adoptando cambios en sus pautas de consumo.  

Concretamente, el objetivo es crear un espacio de aprendizaje atractivo y efectivo, centrado en 

acciones asumibles y comprensibles por parte del alumnado. Esta propuesta implica una necesaria 

concienciación y, en definitiva, un cambio de comportamiento respecto a las pautas de consumo 

en cinco temas clave que pueden influir en la reducción de la huella de carbono: moda, consumo 

de energía y agua, alimentación, movilidad y actividad turística.  

En particular, el enfoque de la educación para la sostenibilidad que se ha aplicado en esta 

experiencia educativa metodológica está basada en dos factores clave: los valores de los individuos 

y el pensamiento crítico (Amelung & Eijgelaar, 2021). El alumnado ha participado en la toma de 

decisiones y se ha reforzado la relación entre su realidad local y la mundial (Unesco, 2016). 

2. EL CONSUMO SOSTENIBLE COMO PILAR DE LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

En relación con la educación para el cambio climático, Ross et al. (2021) consideran que 

despertar una alerta socioambiental en la conciencia del alumnado ayuda a que sean más 

conscientes de los problemas existentes y puedan empoderarse para poder actuar y contribuir a 

su mitigación.  

Según Juvan y Dolnicar (2014), si nos equipamos con mejor información, podremos tener una 

menor incertidumbre ambiental y, así, realizar elecciones más sostenibles.  

Existe consenso en que el consumo es un campo de acción prioritario en la educación para la 

sostenibilidad (Nubia-Arias, 2016), ya que impregna todas las acciones diarias que dedicamos 

para satisfacer nuestras necesidades primarias y secundarias.  

 
1El IV Informe IPCC (2007) calculó que el 5% del total de emisiones de CO2 en el mundo corresponde al turismo, el 75% 
de las cuales corresponde al transporte y el 25% restante a otras actividades turísticas en destino como el alojamiento. 
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El comportamiento que hemos ido adquiriendo en nuestra vida en torno al consumo procede 

de hábitos no cuestionados y normas contextuales impuestas de un modo u otro por el marco 

socioeconómico y cultural con el que hemos crecido (Hobson, 2003), y en el que está inserto 

nuestro estilo de vida. La educación centrada en el consumo sostenible identifica y revisa los 

hábitos y patrones de acción que son nocivos para la sociedad y el planeta, planteando propuestas 

menos dañinas centradas en la transformación, reducción o, incluso, el abandono de dicho 

consumo (Kollmuss & Agyeman, 2002). 

Sin embargo, a pesar del papel crucial de informar, formar y educar en consumo sostenible 

como parte de la educación para la sostenibilidad, la literatura ofrece numerosos ejemplos de la 

baja eficacia que el conocimiento en sí mismo tiene para promover cambios permanentes en el 

comportamiento del consumo humano (Clover, 2010; Juvan & Dolnicar, 2014; Kollmuss & 

Agyeman, 2002; Yazici & Babalik, 2016). La realidad pone de manifiesto que existen numerosas 

barreras que dificultan la transición a una vida más acorde con las necesidades del planeta 

(Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, 2020).  

Por una parte, hay demasiada información disponible, a veces confusa, o no adaptada al 

público general y ello, en muchas ocasiones, genera una saturación que favorece el desaprender lo 

que, instintivamente, hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Juvan y Dolnicar (2014) 

denominan esta situación como confusión por la información ambiental. Por otra parte, el lugar y 

la comunidad donde vivimos también condiciona en gran manera nuestras prácticas de consumo 

y nuestro estilo de vida (Banbury et al., 2012).  

A pesar de estas dificultades, para garantizar la mayor eficacia posible en la transmisión de 

conocimientos, actitudes y valores de la educación para la sostenibilidad, parece preciso adaptar 

el mensaje con formas eficaces de transmisión de la información al público objetivo (Žalėnienė y 

Pereira, 2021), en especial al alumnado universitario.  

El sistema educativo necesita convertirse en un instrumento fundamental para despertar 

nuestra conciencia ecológica (Banbury et al., 2012). Žalėnienė y Pereira (2021) ensalzan el impacto 

decisivo que tiene el período formativo universitario para moldear mentalidades centradas en la 

promoción de la sostenibilidad, el concepto sustainable mindset acuñado por Cohen (2007).  

En este contexto, para poder actuar con eficacia, el alumnado debe tener consignas muy 

precisas, accesibles y adaptadas a su estilo de vida y ha de percibir la sostenibilidad como un 

aspecto crítico de su formación (Boarin et al., 2020). La información debe presentarse de forma 

comprensible (Žalėnienė y Pereira, 2021), pero, incluso, dentro de una misma comunidad local es 
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necesario adaptar los contenidos al contexto sensitivo y a las necesidades de cada estudiante 

(Whitmarsh et al, 2009).   

Así, hay que tener en cuenta los conocimientos previos que tiene el alumnado. No se puede 

obviar que la sociedad tiene un conocimiento colectivo que se aprende entre los pares, a través de 

experiencias de la vida cotidiana, instituciones pedagógicas, movimientos sociales o en los medios 

de comunicación (Clover, 2010).  

Por ello, hay que reconocer que el alumnado no parte de cero en el aprendizaje de estos 

contenidos, y que es posible aprovechar sus conocimientos previos como base sobre la que edificar 

conocimientos que supongan actitudes y comportamientos más complejos. Una de las tareas 

básicas de la EDS será desafiar al alumnado a realizar conexiones sobre la información que ya 

dispone.  

El alumnado universitario se encuentra en su última fase de formación antes de enfrentarse al 

mundo laboral, por lo que incluir en su formación la EDS los preparará para jugar un rol decisivo 

como profesionales bien informados y comprometidos con el medio ambiente, la economía y la 

sociedad. Siendo los jóvenes quienes experimentarán los efectos futuros de la insostenibilidad 

(Wallis & Loy, 2021), la educación superior no puede desaprovechar su oportunidad para 

comunicar los principios de la sostenibilidad (Lertpratchya et al, 2017).  

3. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

Una vez que la acción educativa se pone en marcha, el poder del grupo de iguales es 

fundamental y la creación de una comunidad de aprendizaje online se considera un modelo de 

trabajo beneficioso para favorecer la comunicación interactiva y la motivación de los participantes 

(Bryndum y Jerónimo, 2005, Sanz, 2010, Miranda y Tirado, 2013). El cambio de comportamiento 

para reducir nuestro impacto en el planeta se relaciona con personas que se identifican con grupos 

cuyas normas sociales promueven prácticas sostenibles, por lo que estar fuera de un grupo hará 

más difícil comprometerse con un tema (Ross et al. 2021).  

En este marco teórico, y tomando como referencia el artículo de Cordero et al. (2008), el 

planteamiento de esta investigación surgió tras identificar la necesidad de continuar con un 

estudio previo realizado en el curso académico 2020-2021, en el que se aplicó una calculadora de 

huella de carbono (véase cómo calcularla en la dirección: 

https://www.footprintcalculator.org/home/en) al alumnado del Grado en Turismo de la 

Universidad de Alicante (UA).  

https://www.footprintcalculator.org/home/en


 

49 
 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DE PRÁCTICAS CON PEQUEÑOS GRANDES RETOS PROAMBIENTALES 

2023 | Revista de Investigación y Evaluación Educativa-Revie, 10(2), 44-67 
www.revie.gob.do, https://doi.org/10.47554/revie.vol10.num2.2023.pp44-67 

 

Los resultados de dicha investigación sugirieron que, a pesar del impacto que supuso conocer 

su alta huella de carbono en el planeta, el alumnado no conocía suficientes estrategias para 

cambiar sus hábitos de consumo y reducir su huella de carbono (Espinosa et al., 2021). Es decir, 

había una gran desconexión entre el conocimiento, la concienciación y la acción proambiental de 

los estudiantes. Con este punto de partida, se plantearon las siguientes preguntas de investigación 

(PI): 

PI. 1. ¿Qué elementos juegan un papel decisivo a la hora de modificar hábitos poco sostenibles 

de las personas? 

PI. 2. ¿Es posible realizar cambios de comportamiento proambientales en el consumo del 

estudiantado?  

PI. 3. ¿Cómo podemos promover una acción formativa que implique cambios duraderos e, 

incluso, definitivos, en la rutina de comportamiento del estudiantado como consumidores para 

reducir la huella de carbono? 

Teniendo en cuenta los ODS adoptados por la ONU en 2015, se seleccionaron el número 12 

“Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” y 13 “Adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus efectos”, que encajaban con el propósito final de conseguir 

personas concienciadas, informadas y orientadas a la acción. Así, los objetivos específicos 

vinculados a dar respuesta a las preguntas de investigación fueron los siguientes: 

O1- Sensibilizar y concienciar al estudiantado sobre la importancia de realizar cambios de 

comportamiento individuales más sostenibles. 

O2- Analizar la capacidad de motivación del alumnado para comenzar cambios dentro de una 

comunidad de práctica. 

O3- Crear una comunidad de práctica, en un entorno digital, para ayudar a la consecución del 

reto, fortalecer el aprendizaje activo y colaborativo del estudiantado y analizar su eficacia.  

3.1. METODOLOGÍA 

De acuerdo con estos objetivos, se plantea una investigación cualitativa y exploratoria con un 

enfoque doble. Por un lado, se trata de una acción participativa (IAP) (Balcázar, 2003) combinada 

con el aprendizaje basado en retos (ABR) (Bilbao-Goyoaga, 2021). La acción participativa (IAP) se 

caracteriza por ser “un proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad oprimida, 

colectan y analizan información, y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles 

soluciones y promover transformaciones políticas y sociales” (Selener, 1997; p. 17), que es el 
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objetivo perseguido con la experiencia educativa: formar, concienciar, despertar el pensamiento 

crítico y cambiar el comportamiento hacia un consumo menos dañino con el planeta y la sociedad, 

dentro del marco de los ODS.  

El ABR es un enfoque pedagógico fundamentado en el aprendizaje basado en problemas, pero 

que va un paso más allá, ya que no sólo se presenta el problema ya diseñado al estudiantado. El 

equipo docente selecciona grandes problemáticas del mundo real, en este caso los ODS, para que 

el profesorado, una vez enmarcadas y delimitadas en su entorno planteen el reto al que 

enfrentarse. Se trata de un aprendizaje vivencial en el que el alumnado se involucra en la solución 

de un problema que sienten como propio (Servicio de Innovación Educativa de la UPM, julio 

2020). 

Indudablemente, esta experiencia educativa apuesta por desarrollar la meta 4.7. de los ODS, 

que tiene el siguiente objetivo (United Nations, s.f): 

 asegurar que el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el 

desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

En primer lugar, para poner en marcha esta experiencia educativa basada en la acción y con 

un enfoque participativo del alumnado -learning by doing-, la misma se diseñó acorde al proceso 

de trabajo del ABR. En particular, se presentó el tema central del modelo de desarrollo actual 

basado en el consumo no sostenible y se les plantearon diferentes cuestiones relativas a los 

problemas asociados a través de un conjunto de sesiones formativas sobre cinco temas claramente 

relacionados con los ODS 12 y 13: agua y energía, moda, alimentación, movilidad y 

comportamiento turístico. Su contenido complementaba los resultados de aprendizaje asociados 

a diferentes asignaturas de la titulación con el propósito de desarrollar competencias transversales 

o interpersonales para la sostenibilidad ( Unesco , 2017, Sánchez et al., 2021, Rieckmann, 2012) 

sobre todo las referidas al pensamiento crítico, la colaboración (habilidades para aprender de otros 

y para facilitar la resolución de problemas de manera colaborativa y participativa), autoconciencia 

(reflexionar sobre el rol que cada uno tenemos en la comunidad local y mundial, evaluando 

nuestras acciones).  A continuación, se les presentó el reto de reducir su huella de carbono 

adoptando cambios en sus pautas de consumo en cada uno de los temas tratados y estableciendo 

un plazo de tres meses para su implementación.  
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En segundo lugar, para dar soporte al reto y de acuerdo con el tipo de investigación, se recurrió 

a la creación de una comunidad de práctica virtual dinamizada por el profesorado implicado en el 

curso a través de Telegram. A través de esta plataforma, se ha podido dinamizar el grupo, 

interactuar y animar a cumplir con los retos, al tiempo que se ofrecía flexibilidad y cercanía con el 

alumnado (De los Ríos, 2021).  

Además, el empleo de la comunidad de aprendizaje colaborativo virtual (Rheingold, 1996) ha 

permitido canalizar diferentes formas de comunicación de forma síncrona o asíncrona a lo largo 

de todo el tiempo del proyecto, compartir recursos en distintos formatos (texto, audios, imágenes 

y videos) y realizar el seguimiento de las acciones llevadas a cabo por cada participante, su 

implicación y su colaboración entre pares.  

3.1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para poner en marcha esta propuesta se contó con un total de 27 personas voluntarias del 

Grado en Turismo, que debieron inscribirse a un curso y aceptar un reto asociado: “Reducir mi 

huella de carbono”. De ellos, 20 asistieron a todas las charlas del curso y, finalmente, 19 personas 

terminaron todas las tareas propuestas. Todas las personas participantes firmaron el 

consentimiento informado de compromiso con el reto. El 52,7% del alumnado reconoció como 

principal razón para participar en esta acción educativa, su propia motivación intrínseca, y el 

47,3% consideró que su motivación fue media o alta. También se contó con una motivación 

extrínseca, consistente en un ligero incremento en la calificación de distintas asignaturas, lo que 

se reconoció como principal motivación en un 26,3% de los casos, junto con una donación de 40€ 

para consumo en un comercio online de productos relacionados con un estilo de vida sostenible y 

saludable, que constituyó un aliciente menor para la participación (15,7%).  

La edad del 53% del alumnado participante estaba comprendida en la horquilla de 22 a 24 

años, aunque el 94,7% se situaba entre los 19 y los 25 años. Se considera muy positivo que la 

mayoría del alumnado fuera tan joven porque es precisamente en la adolescencia tardía y primera 

adultez cuando más se desarrolla la identidad individual (Lertpratchya et al, 2017). Además, el 

alumnado universitario de menor edad es más fácilmente influenciable por las ideas tratadas en 

clase que los más mayores (Žalėnienė y Pereira, 2021).  

3.2. INSTRUMENTOS EN LOS QUE SE HA BASADO LA INVESTIGACIÓN 

Para responder a las preguntas de la investigación y darle soporte se emplearon distintas 

herramientas que, combinadas, permitieron conocer distintos aspectos que condicionan la 



 

52 
 

ESPINOSA SEGUÍ, ANA • CORTÉS SAMPER, CARLOS • LÓPEZ JIMÉNEZ, JUAN • SUCH CLIMENT, MARÍA PAZ • DE JUAN VIGARAY, MARÍA DOLORES • NAVALÓN-GARCÍA, ROSARIO 

2023 | Revista de Investigación y Evaluación Educativa-Revie, 10(2), 44-67 
www.revie.gob.do, https://doi.org/10.47554/revie.vol10.num2.2023.pp44-67 

 

modificación de hábitos sostenibles entre el alumnado participante, el efecto concreto de las 

acciones de sensibilización en diversas temáticas y las limitaciones identificadas para lograr 

cambios inmediatos en su conducta proambiental.  

Uno de los pilares en los que se basa esta investigación se centró en la propuesta del curso 

“¿Cómo puedo reducir mi huella de carbono en el planeta?”, que fue ofrecido a la totalidad del 

alumnado del Grado en Turismo (711 en total en el curso 2021-202), así como en la experiencia 

educativa posterior propuesta: un reto formativo.  

Ambas acciones combinadas constituyeron la principal acción educativa de la Red Docente 

“Turismo sostenible y concienciación medioambiental en el aula” (código 5453) del Instituto de 

Ciencias de la Educación de la UA para el curso académico 2021-2022.  

Dado el contexto de incertidumbre sanitaria y con el fin de asegurar la asistencia, las acciones 

se plantearon en formato online: tres sesiones de 45 minutos de duración. Cada sesión del curso 

se dedicó a un tema específico, integrando los ODS número 12 y 13, es decir, los de “garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles” y los de “adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos” Los temas específicos fueron: A. Consumo de energía 

y agua; B. Alimentación sana y sostenible; C. Compra de moda; D. Comportamiento turístico; E. 

Movilidad (véase la Tabla 1). Se seleccionaron estos cinco temas con el fin de asegurar la 

participación en el consumo del alumnado de forma cotidiana en todos ellos. Cada uno de los cinco 

retos propuestos en cada tema se sustentaban en principios de consumo sostenible recogidos en 

la literatura consultada (McDonald et al. 2006; Varul, 2009; Cherrier, 2009; Young et al., 2010; 

García et al. 2018), a partir de los conceptos: de suficiencia; de consistencia, de rechazo del 

consumo, del consumo reducido y, finalmente, del consumo verde y ético. 

Se solicitó al profesorado de cada sesión que los contenidos de las charlas estuviesen centrados 

en concienciar sobre la importancia de realizar cambios en sus prácticas de consumo habituales a 

través de la comunicación de hechos y estadísticas capaces de despertar la conciencia 

medioambiental de los asistentes. Estas sesiones formativas constituyeron la base para plantear 

el desafío de lograr veinticinco retos muy concretos asociados a los cinco temas tratados con los 

que el alumnado debía comprometerse a implementar individualmente durante un período 

acordado de tres meses.  

 

 

 



 

53 
 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DE PRÁCTICAS CON PEQUEÑOS GRANDES RETOS PROAMBIENTALES 

2023 | Revista de Investigación y Evaluación Educativa-Revie, 10(2), 44-67 
www.revie.gob.do, https://doi.org/10.47554/revie.vol10.num2.2023.pp44-67 

 

TABLA 1.  

TEMÁTICAS DEL CURSO DE FORMACIÓN QUE PLANTEA LOS 25 RETOS DE LA ACCIÓN 

EDUCATIVA 

1. PRINCIPIO DE SUFICIENCIA: Vivir mejor con un menor consumo y no necesitar 

constantemente consumir para satisfacer las necesidades menos imperiosas (Cherrier, 2009). 

A Consumir menos energía Procurar no utilizar aire acondicionado; ventilar la casa; utilizar 

ventiladores en verano y bomba de calor a 21ºC en invierno. 

B Moderación y frugalidad en las 

compras y en el plato 

Revisar la despensa antes comprar; planificar; reducir la compra por 

impulso y el desperdicio alimentario; pensar antes de servir el plato 

(calcular lo que se va a comer). 

C No comprar por comprar  Revisar el armario antes de ir de compras; hacer espacio vendiendo lo 

que no es necesario; comprar lo necesario; intercambiar ropa. 

D Menos es más Al viajar, intentar ser sostenible en el alojamiento (no poner a lavar 

diariamente las toallas); llevar neceser; aire acondicionado o calefacción 

cuando hace falta. 

E Simplificar la movilidad Evitar al máximo el uso del vehículo; si no se puede evitar, contar los 

kilómetros realizados para calcular el consumo de CO2. 

2. PRINCIPIO DE CONSISTENCIA: optar en el consumo por productos diseñados para un post-

consumo respetuoso con el medio ambiente: materiales reusables, compostables o reciclables 

(McDonald et al., 2006). 

A Reutilizar el agua de la ducha Utilizar un cubo o bolsa específica y utilizar esa agua para regar, tirar al 

WC o limpiar el suelo. 

B Comprar dieta mediterránea Priorizar los productos vegetales por encima de los animales y comprar 

alimentos que no tengan etiqueta en la medida de lo posible. Evitar los 

procesados. 

C Informarse bien de qué se compra Al ir de compras, leer bien las etiquetas: evitar fibras artificiales y 

productos de mala calidad. Apostar por prendas de calidad. 

D Lo autóctono sabe mejor Si vas a un restaurante o bar, analizar el menú o carta, y seleccionar 

platos con productos de proximidad, de temporada y locales. 



 

54 
 

ESPINOSA SEGUÍ, ANA • CORTÉS SAMPER, CARLOS • LÓPEZ JIMÉNEZ, JUAN • SUCH CLIMENT, MARÍA PAZ • DE JUAN VIGARAY, MARÍA DOLORES • NAVALÓN-GARCÍA, ROSARIO 

2023 | Revista de Investigación y Evaluación Educativa-Revie, 10(2), 44-67 
www.revie.gob.do, https://doi.org/10.47554/revie.vol10.num2.2023.pp44-67 

 

E Apostar por transporte sostenible Usar modos sostenibles de transporte (en función de la distancia) como 

bus, tren o tranvía, y cuenta los km recorridos durante los tres meses. 

3. PRINCIPIO DE RECHAZO AL CONSUMO: evitar el consumo de determinados productos o 

servicios como acto de protesta contra las empresas que los producen o distribuyen o contra el producto 

en sí (Varul, 2009). 

A Protestar consumiendo poco en 

tarifas punta 

Conocer bien los horarios de tarifas eléctricas; intentar poner los 

electrodomésticos de mayor consumo en los horarios valle o llano. 

B Decir “no” a los plásticos Evitar alimentos con embalajes de plástico vs otros más sostenibles como 

cartón; buscar cómo evitar el package waste.  

C Decir “no” a malas prácticas Comprar productos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y 

que tienen en cuenta los derechos de los trabajadores. 

D Evitar comer y comprar en 

empresas internacionales y optar 

por lo autóctono   

Apostar por la producción de kilómetro cero, de proximidad. Tratar de 

comprar productos producidos localmente. 

E Evitar el uso de vehículos 

contaminantes 

Evitar coches sin etiqueta ambiental o tratar de compartir el viaje; 

Apuntar los días que se usa uno de estos vehículos. 

4. PRINCIPIO DE ANTICONSUMO O CONSUMO REDUCIDO: Decir no al consumismo y 

primar el consumo restringido y la reducción del ritmo de consumo (ser más consciente y repensar los 

consumos) (García-de-Frutos et al., 2018)  

A Poner regletas en casa Eliminar los stand-by y consumos básicos con regletas o desenchufando 

elementos. Comprobar el contador con el piloto rojo que no parpadee, 

cuando no hay consumo. 

B Limitar a fechas señaladas lo 

excepcional   

Limitar la presencia en el plato en cantidad y frecuencia de carne roja, 

especialmente la procesada, así como grandes cantidades de chocolate y 

café. 

C Cuidar bien la ropa Lavar menos; usar detergentes menos contaminantes; tender al sol y no 

usar secadora si no es imprescindible. 

D Transporte eficiente Descartar desplazamientos con medios de transporte de máximo 

impacto (avión, vehículos privados); incorporar movilidad alternativa (a 

pie, bicicleta, transporte público). 
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E Planificar con tiempo los 

desplazamientos y compartir coche   

Si no se puede evitar coger el coche, planificar para compartir coche con 

otras personas que tengan los mismos horarios y recorridos. 

5. PRINCIPO DE CONSUMO VERDE Y ÉTICO: Optar por productos que tengan en cuenta en su 

diseño, producción y consumo la preocupación ambiental y social (consumir productos ecológicos, sin 

maltrato animal, comercio justo) (Young et al., 2010). 

A Utilizar elementos que reduzcan el impacto 

ambiental 

Utilizar aireadores en grifos de baños, cocinas, duchas y 

mangueras de jardín; Regar con jardinera o montar un goteo. 

B Priorizar los productos locales, de 

temporada y eco-friendly 

Conocer los productos de temporada para priorizarlos. 

C Compra materias eco Priorizar productos hechos con materiales sostenibles: algodón 

ecológico, tencel, algodón reciclado. 

D Elige empresas turísticas con certificado 

ambiental 

Apoyar al empresariado preocupado en ser social y 

medioambientalmente responsable. 

E Caminar o ir en bicicleta siempre que se 

pueda 

Intentar usar tu propia bicicleta o bicis de alquiler. 

 

La tabla 2 resume los instrumentos utilizados y su finalidad y estos se describen a continuación: 

 

TABLA 2.  

INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

INSTRUMENTO FINALIDAD HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Reto formativo Proporcionar información para promover el 
cambio de hábitos. 

El reto de tres meses de duración tenía como 
objetivo el cambio de sus pautas de 
comportamiento. 

Las sesiones formativas se 
grabaron en Google Meet y se 
subieron al canal YouTube para 
compartirlos con el alumnado. 

Reuniones 
participativas y 
dinámicas de grupo 
entre el alumnado-
profesorado 

 

El profesorado mantuvo 2 reuniones para 
resolver dudas, alentar y controlar el 
seguimiento del reto educativo sobre 
sostenibilidad. 

Conocer la opinión, la predisposición y las 
dificultades del alumnado. 

Mediante la utilización de Google 
Meet se celebraron diferentes 
reuniones o puestas en común 
entre el profesorado y el 
alumnado. 
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INSTRUMENTO FINALIDAD HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Cuestionarios Obtener información de interés respecto a la 
opinión y respuesta de los participantes a la 
actividad planteada. 

Para ello se utilizó la aplicación 
Google Forms (Formularios). 

Comunidad de 
práctica virtual 

Compartir la información relacionada con los 
retos y facilitar la interacción entre los 
participantes (profesorado y alumnado). 

Se utilizó Telegram como canal de 
comunicación para dar soporte al 
trabajo colaborativo. 

Cuestionario final Conocer el grado de cumplimiento de los 
objetivos por parte del alumnado. 

Para ello se utilizó la aplicación 
Google Forms (Formularios). 

 

Instrumento 1. Reto formativo 

El reto formativo se diseñó y se presentó al alumnado como base para plantearse unos cambios 

concretos en sus hábitos de consumo. El reto tuvo una duración de tres meses, durante los cuales 

el alumnado tuvo acceso a las grabaciones de las sesiones formativas para que pudieran tener toda 

la información disponible para inducir los cambios. Las sesiones fueron grabadas desde Google 

Meet y se subieron a un canal YouTube para compartir su visualización.  

Instrumentos 2 y 3. Reuniones participativas alumnado-profesorado (dinámicas 

grupales) y cuestionarios estructurados 

Para el desarrollo de la investigación, tras las acciones de sensibilización se recurrió también 

a la organización de dos reuniones de seguimiento con participación del profesorado y el 

alumnado, además del empleo de dos cuestionarios anónimos, como instrumentos para la 

obtención de información de interés respecto a la opinión y respuesta de los participantes a la 

actividad planteada.  Las dos dinámicas de grupo se realizaron de forma online, que tuvieron lugar 

a mitad y una vez finalizado el reto. En ambos casos, los objetivos de estas estaban orientados a 

conocer la opinión del estudiantado sobre la predisposición o cumplimiento de los retos; la 

dificultad de llevar a cabo cada uno de ellos y las razones identificadas; la mayor sensibilidad ante 

noticias relacionadas con estos temas; la percepción de cambio real en la conducta proambiental 

y, finalmente, la idoneidad del formato de la propuesta de formación aplicada. 

Instrumento 4. Comunidad de práctica virtual 

Se utilizó también como instrumento la creación de una comunidad de práctica virtual, que 

incorporó los componentes básicos de un sistema de aprendizaje social (Wenger et al. 2002).  Esta 

comunidad de práctica se creó tras concluir las sesiones formativas de sensibilización y plantear 
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los retos centrados en las cinco temáticas abordadas y, en cierto modo, la misma se convirtió en el 

eje central de la experiencia formativa, teniendo en cuenta que se desarrolló durante tres meses 

del curso académico 2021-2022, constituyendo una herramienta fundamental para el aprendizaje 

colaborativo en red o entorno virtual (Rodríguez, 2007; Coll et al. 2008; Fernández y Valverde, 

2014; Artime y Gutiérrez, 2018). Su empleo, a partir de la utilización de la aplicación de mensajería 

instantánea Telegram (de los Ríos Medina, J. (2021) permitió comprobar su eficacia como 

instrumento de e-learning, puesto que no solo permitió compartir conocimientos para continuar 

con el proceso enseñanza-aprendizaje y favorecer la ecorresponsabilidad del alumnado, sino 

también ideas y consejos para incentivarle a la consecución de los retos (investigación de acción 

participativa).  Importante en este sentido es el aprendizaje entre iguales ya que las intervenciones 

del propio alumnado a propósito de sus progresos en los retos propuestos y la implementación de 

buenas prácticas ha reforzado el compromiso del resto. 

Instrumento 5. Cuestionario final de comportamiento sostenible 

Con el fin de conseguir datos concretos sobre el cumplimiento de los objetivos, se propuso un 

cuestionario final con preguntas agrupadas en cinco áreas: A) datos sociológicos de los 

participantes; B) motivaciones para afrontar el reto;  C) el comportamiento e implicación hacia el 

cambio en las cinco áreas de estudio antes y después de la formación y del reto propuesto; D) la 

predisposición a continuar con el proceso de cambio proambiental; y, por último, E) dificultades 

encontradas en su consecución. 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Los resultados de la acción educativa pueden considerarse positivos, tanto por la participación 

del alumnado, como por la concienciación para el cambio de las pautas de consumo que se ha 

logrado. Ambas se infieren de la encuesta final recopilada entre el alumnado participante y de las 

aportaciones cualitativas recogidas en las dos dinámicas de grupo planteadas. Como punto de 

partida, el alumnado que se prestó a participar de forma voluntaria estaba ya sensibilizado con la 

emergencia climática a la que nos enfrentamos, pero gracias a la actividad programada, declaran 

tener mayor concienciación ambiental y más información concreta sobre los retos planteados, lo 

que les permite tomar una mayor responsabilidad ante sus pautas de consumo para reducir la 

huella de carbono. 

Ante la primera cuestión de investigación planteada sobre cuáles son los elementos que juegan 

un papel decisivo a la hora de modificar los hábitos personales poco sostenibles, destacan dos 

factores principales: por un lado, la adquisición de conocimiento sobre la materia y, por otro, la 
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sensibilización individual adquirida a partir del carácter innovador de esta experiencia educativa 

compartida en una comunidad de aprendizaje.  

En relación con la segunda cuestión de investigación, se han constatado cambios en el 

comportamiento proambiental en el consumo del alumnado, es decir, en sus hábitos de consumo 

y comportamientos personales para reducir de manera individual su huella de carbono. En 

definitiva, puede afirmarse que sí es posible realizar cambios en las pautas de consumo, siempre 

que se incremente su sensibilización a partir de un mayor conocimiento del tema tratado. La toma 

de conciencia de la necesidad de cambio es un aspecto crucial, máxime si se forma parte de un 

grupo con las mismas inquietudes y se trabaja de forma colaborativa.  

Respecto a la última cuestión de investigación, la acción formativa ha generado entre el 

alumnado una mayor concienciación ante los problemas ocasionados por las pautas de consumo 

no sostenibles, y ha contribuido al cambio a través de la asimilación de acciones y nuevos hábitos 

personales que se han ido adquiriendo durante un período de tres meses.  

Para conocer los resultados de la acción educativa propuesta, es necesario considerar cuál ha 

sido la evolución del alumnado desde el inicio de la actividad: En cuanto al objetivo 1, al inicio de 

la actividad, los participantes indicaron que estaban bastante sensibilizados y concienciados con 

algunos de los principios de la sostenibilidad. Esta sensibilización previa se reflejaba en acciones 

individuales asociadas principalmente a la movilidad sostenible (el 42% estaba muy implicado, 

ascendiendo al 68% al considerar también la respuesta bastante implicado). El siguiente tema 

sensible para el alumnado fue el del ahorro de agua y energía (el 26% estaba muy implicado, y un 

52% considerando la opción de bastante implicado). En tercer lugar, aparecen los viajes (con un 

10,5% y un 42% respectivamente), seguido de la alimentación (con un 26% y un 36%) y, 

finalmente, la moda (con un 5,2 % y un 31%).  

Durante el desarrollo de la experiencia educativa, las personas implicadas fueron adquiriendo 

un mayor compromiso a medida que avanzaba el reto educativo y, a su vez, fueron compartiendo 

experiencias propias a través de la Comunidad de Aprendizaje online, lo que desembocó en unos 

mejores resultados a la vista de la propia valoración de los participantes. En este caso el aprender 

de forma cooperativa interactuando en un entorno virtual (Telegram) ha sido uno de los factores 

clave de la acción desarrollada.  

Respecto al objetivo dos, según el alumnado encuestado, las propuestas relacionadas con las 

acciones personales tales como la alimentación, el ahorro de energía y agua y, sobre todo, las 

relacionadas con la movilidad fueron las más sencillas de implementar y con las que se sintieron 

más motivados. No obstante, la consecución de algunas medidas en esos retos se vio limitada por 
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escapar a su ámbito de acción (bien por vivir fuera del municipio; no disponer de una buena oferta 

de transporte público, vivir en un piso compartido en alquiler donde las decisiones no son 

individuales, etc.). A pesar de esas dificultades, la metodología empleada puede ser útil para 

despertar la conciencia ecológica y motivar cambios en el consumo dentro de una comunidad de 

práctica.  

En cuanto a la dificultad de conseguir algunos de los retos, según las respuestas de los 

participantes, el más difícil de lograr ha sido el reto de la moda, aun dependiendo de ellos mismos. 

No obstante, la mitad de ellos ha alcanzado, o están a punto de hacerlo, algunas acciones 

relacionadas con este tema; como cuestionar si es necesario comprar ropa, regalar la que no se 

usa, la compra en comercios locales de proximidad o primando la adquisición de moda sostenible.  

Cuando la acción dependía de la voluntad personal, sí que se ha cumplido el reto. Así ha ocurrido 

con la energía y el consumo de agua (como no dejar luces encendidas, no dejar aparatos en stand 

by o la utilización de bombillas led), en el que el 89% de los participantes han conseguido o están 

en proceso de alcanzar cinco de los quince ítems. 

En el apartado de la alimentación también se han obtenido porcentajes destacados por la 

consecución de los retos, como revisar la despensa antes de comprar y pensar antes de llenar el 

plato (89%), evitar productos procesados, evitar los envoltorios de plástico (84%), evitar el 

consumo de carnes rojas y de productos importados favoreciendo la compra de productos locales 

y ecológicos (73%). No obstante, la compra a granel ha sido la acción más difícil de alcanzar (solo 

2 participantes lo han conseguido y 8 están en proceso). 

Respecto a la movilidad, el lugar de residencia y su proximidad a la universidad ha favorecido 

los desplazamientos a pie (84%). Muchos han evitado al máximo utilizar el coche (63%), aunque 

solo 8 (42%) han conseguido planificar las rutas para reducir las emisiones y han conducido sus 

vehículos de forma eficiente. Además, la mayoría ha usado medios de transporte público cuando 

ha necesitado recorrer mayores distancias (73%), mientras que el 58% ha conseguido compartir 

coche, dejando de lado la bicicleta, que ha sido la opción menos elegida por no disponer de ella o 

vivir fuera de la capital. La medida que está más lejos de alcanzarse ha sido la de calcular las 

distancias recorridas y las emisiones producidas según el medio de transporte utilizado, ya que 

solo 2 participantes lo han conseguido y 6 están en proceso.  

En relación con el comportamiento turístico, solo 8 de los participantes viajaron durante el 

período de desarrollo del reto. De los ítems evaluados, el 75% ha conseguido o estaría en proceso 

de conseguir el reto en 7 de los 14 ítems considerados. Por orden de mayor a menor éxito en la 

consecución de los retos, destacan la movilidad alternativa en el destino, el apagar las luces del 
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hotel, consumir en negocios autóctonos y optar por aquellos que han apostado por la 

responsabilidad socioambiental. Además, se han indicado algunas acciones desarrolladas en los 

alojamientos, como utilizar la ducha frente al baño, no dejar la TV en stand-by, no utilizar el 

ascensor y llevar sus propios productos de aseo. Es reseñable que solo 3 personas han intentado 

calcular la huella de carbono de su viaje, pero ninguna lo ha conseguido, aspecto que denota la 

dificultad para su cálculo. 

Por último, después del reto, el alumnado participante reconoce que ha introducido cambios 

en su comportamiento para hacer un consumo más sostenible, ya que 11 participantes manifiestan 

estar ahora bastante más implicados y 7 muy implicados. Además, todos menos 2 manifiestan que 

continuarán su implicación al máximo con los cambios. Así mismo, los resultados registrados 

respecto a la intención de alcanzar cambios pendientes son significativos: 16 están muy implicados 

y 3 bastante implicados (véase figura 1): 

FIGURA 1. 

GRADO DE IMPLICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES ANTES Y DESPUÉS DEL RETO      

 

      

Para posibilitar el cambio ha sido necesaria una experiencia educativa innovadora basada en 

un aprendizaje colaborativo en red y de la aplicación de una metodología learning by doing. Este 

aspecto ha sido fundamental para dar respuesta a la tercera cuestión de investigación planteada, 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

G
r

a
d

o
 (

e
n

 %
) 

d
e

 i
m

p
li

c
a

c
ió

n

Participantes

Grado (en %) de implicación en el consumo sostenible ANTES del reto

Grado (en %) de implicación en el consumo sostenible DESPUÉS del reto



 

61 
 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DE PRÁCTICAS CON PEQUEÑOS GRANDES RETOS PROAMBIENTALES 

2023 | Revista de Investigación y Evaluación Educativa-Revie, 10(2), 44-67 
www.revie.gob.do, https://doi.org/10.47554/revie.vol10.num2.2023.pp44-67 

 

referida a cómo promover la acción formativa para lograr cambios en las pautas de consumo y 

contribuir a la reducción de la huella de carbono.  

Acorde a lo planteado en los objetivos específicos de la investigación, el alumnado ha asumido 

un grado de implicación y sensibilización en su contribución a la reducción de la huella de carbono 

a través de un papel más activo en el consumo sostenible y en la adopción de unas medidas para 

combatir el cambio climático conforme a lo planteado en los ODS 12 y 13.  

Para conseguir el cambio en las pautas de consumo entre el alumnado se han conjugado dos 

factores principales. Por un lado, la formación y el conocimiento en cuestiones relacionadas con 

el consumo sostenible, que ha contribuido a fomentar un mayor grado de concienciación para 

promover el cambio y, por otro, la necesidad de una experiencia de trabajo colaborativo que ha 

permitido compartir la información, las dudas generadas y las experiencias de cambio 

desarrolladas por los participantes. No obstante, la mayor o menor sensibilidad ambiental previa 

del alumnado es también especialmente relevante. Del mismo modo, el conocimiento sobre las 

causas que contribuyen a la generación de la huella de carbono individual inducidas por los 

diferentes hábitos de consumo personales ha influido en el resultado final.  

No obstante, tal y como ha quedado reflejado en las encuestas realizadas, poseer información 

sobre el tema no garantiza un cambio en valores y estilo de vida más sostenible, cuestión que 

también corroboran autores como Clover (2010), Kollmuss y Agyeman (2002), Juvan y Dolnicar 

(2014), y Yazici y Babalik (2016). 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La experiencia educativa ha permitido comprobar la utilidad de crear una comunidad de 

práctica para compartir información y trabajar de forma colaborativa con retos específicos, con el 

fin de cambiar sus comportamientos de consumo individuales y también, en menor medida, en 

sus entornos familiares y de amistad. Mediante el uso de Telegram en los dispositivos móviles se 

ha conseguido una buena interacción entre los participantes, para compartir experiencias, 

información, sus logros y las dificultades encontradas. El resultado del trabajo en red virtual ha 

sido positivo, al igual que otras experiencias expuestas por autores como Wenger y Snyder (2000) 

y Onrubia (2016), en un proceso genuino de investigación y construcción colectiva del 

conocimiento, pero con una metodología específica y adaptada a este propósito sostenible. 

En cuanto al nivel de dificultad para conseguir los retos, se han identificado algunos que han 

sido más sencillos de lograr por parte del alumnado y que han captado más su interés, frente a 

otros que han sido más difíciles de alcanzar sobre todo porque en algunos influyen factores 
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externos que los hacen más complicados por la dificultad a la hora de tomar decisiones. Esta 

situación es asimilable a lo que aportan Hobson (2003) y Banbury et al. (2012) respecto al 

consumo responsable, donde el marco socioeconómico y cultural en el que hemos crecido 

condiciona nuestra forma de vida. Ross et al. (2021) coinciden en el componente ambiental por 

cuanto el cambio de comportamiento individual para reducir nuestro impacto se identifica y se 

relaciona con grupos cuyas normas sociales promueven prácticas sostenibles. 

La retroalimentación entre el propio alumnado participante, pero sobre todo también entre 

estos y el profesorado, ha sido un aspecto positivo de la experiencia implementada, ya que las 

actividades se han desarrollado de forma activa y participativa. Esta interacción supone un valor 

importante para la experiencia educativa a través del contacto social donde se comparan 

resultados, tal y como aporta también la literatura a través de Amelung y Eijgelaar (2021). 

Al final del proyecto educativo, el alumnado ha manifestado su propósito de continuar con los 

cambios realizados, lo que supone la asimilación de los nuevos hábitos de consumo, además de 

querer promoverlos entre familiares y amistades. Se considera muy interesante poder evaluar a 

medio plazo si realmente los cambios han sido integrados en su rutina diaria de forma permanente 

y en qué grado. Conociendo el alcance de estos cambios de comportamiento de consumo en la vida 

personal y profesional del alumnado, es posible abrir vías de investigación para conocer si el 

objetivo de estas acciones tiene continuidad en el tiempo y si trasciende desde un ámbito 

universitario al social y también al profesional.  
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