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Resumen:  La investigación que da origen al presente artículo tuvo como objetivo 
estudiar las relaciones entre conocimiento, actitudes y disposición ambiental frente a 
los factores cargo y sexo de los miembros de una comunidad universitaria en Ecua-
dor. La muestra estuvo conformada por 795 personas entre autoridades, profesorado, 
alumnado, personal administrativo y personal de servicios, quienes participaron en el 
proyecto durante el periodo 2018-2019. Los instrumentos administrados fueron: la 
escala de actitudes culturales hacia el desarrollo sostenible de estudiantes universitarios, 
el cuestionario conocimiento y actitudes hacia el calentamiento global y la escala de 
voluntad para mitigar los efectos del cambio climático por razones antropogénicas. El 
análisis estadístico de los datos colectados muestra que existen relaciones significativas 
entre conocimiento y actitudes ambientales con los factores cargo y sexo de los partici-
pantes; mientras que no existen relaciones significativas entre la voluntad para mitigar 
los efectos del cambio climático y los factores cargo y sexo. También se presenta 
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una intervención educativa que hace uso de podcasts para fortalecer la conciencia 
ambiental de las personas. Los resultados permiten concluir que el uso creativo de 
herramientas informáticas tales como los podcasts, aportan al fortalecimiento de la 
conciencia ambiental en una comunidad universitaria.

Palabras  c lave:  Actitudes; conocimiento, universidad (Tesauro); podcast; sostenibi-
lidad (palabras clave del autor).

Knowledge,  at t i tudes  and wi l l ingness  for  susta inable  development  at  uni-
vers i ty :  Podcasts  and envi ronmental  awareness

Abstract :  This research aimed to study the relationships among knowledge, attitudes 
and environmental disposition regarding position and gender of a university community 
members in Ecuador. The sample consisted of 795 people among authorities, teachers, 
students, administrative staff and service personnel, who participated in the project 
between 2018 and 2019. The instruments implemented were: a scale called cultural 
attitude towards the sustainable development of university students, the questionnaire 
called knowledge and attitudes towards global warming and a scale called willingness to 
moderate the effects of climate change for anthropogenic reasons. Statistical analysis 
of data collection showed that there are significant relationships between environmental 
knowledge and attitudes coming from participants’ position and gender; while there 
are no meaningful relationships between the willingness to mitigate the effects of cli-
mate change and the participants’ position and gender. There was also an educational 
intervention that includes podcasts to strengthen people's environmental awareness. 
The results showed that the creative use of computer tools, such as podcasts, contribute 
to strengthen the environmental awareness in a university community.

Key words:  Attitudes; knowledge, university (Thesaurus); podcast; sustainability 
(author's keywords).

Conhecimentos ,  at i tudes  e  d isposição para  o  desenvolv imento  sustentável 
na  univers idade:  Podcasts  e  consciência  ambienta l

Resumo:  O objetivo da pesquisa que dá origem a este artigo foi estudar as relações 
entre conhecimentos, atitudes e disposição ambiental em relação aos fatores: cargo 
e sexo entre os membros de uma comunidade universitária no Equador. A amostra foi 
composta por 795 pessoas, entre autoridades, professores, alunos, pessoal administra-
tivo e pessoal de serviço, que participaram do projeto durante o período 2018-2019. Os 
instrumentos aplicados foram: a escala de atitudes culturais em relação ao desenvol-
vimento sustentável de estudantes universitários, o questionário sobre conhecimentos 
e atitudes em relação ao aquecimento global e a escala de disposição para mitigar os 
efeitos das mudanças climáticas por razões antropogênicas. A análise estatística dos 
dados coletados mostra que existem relações significativas entre o conhecimento e as 
atitudes ambientais com os fatores, cargo e sexo dos participantes; embora não haja 
relações significativas entre a vontade de mitigar os efeitos das mudanças climáticas 
e os fatores cargo e sexo. Também é apresentada uma intervenção educativa que utiliza 
podcasts para fortalecer a consciência ambiental das pessoas. Os resultados permitem 
concluir que o uso criativo de ferramentas informáticas como os podcasts contribui para 
o fortalecimento da consciência ambiental em uma comunidade universitária.

Palavras-chave:  Atitudes; conhecimento, universidade (Tesauro); podcast; susten-
tabilidade (palavras-chave do autor).
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Int roducción

Los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la Organización de Naciones 
Unidas en el año 2015 requieren del fortalecimiento de las competencias de los docentes 
para trabajar por la paz, la protección del patrimonio cultural y natural de las naciones, 
la construcción de sociedades más equitativas, entre otros aspectos. En dicho sentido, 
se demanda de las instituciones de educación superior, dirigir acciones para el desarrollo 
tecnológico, social, económico, productivo, entre otros, pero teniendo como eje transversal 
el desarrollo sostenible.

El trabajo investigativo estuvo centrado en el estudio de los niveles de conocimiento, 
actitudes y voluntad de los miembros de una comunidad universitaria de Ecuador, para 
tomar acciones que mitiguen el impacto sobre los recursos naturales.

El desarrollo industrial alcanzó su expansión en el siglo XX a partir de la promesa 
de crecimiento económico y mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
(Oyarvide, Nazareno, Roldán y Ferrales, 2016). Sin embargo, la sobreexplotación de los 
recursos naturales entre otras razones antropogénicas ha provocado el calentamiento 
del planeta y dicha acción destructiva sigue latente en el siglo XXI (Estenssoro y Vásquez, 
2018) a pesar de los intentos realizados globalmente.

A este punto, Tiburcio y Cariño (2017) sostienen que las políticas gubernamentales 
dirigidas a la protección de los ecosistemas de los países de la región resultan insufi-
cientes y no han sido capaces de frenar la sobreexplotación de los recursos naturales 
que se disponen.

Para el caso de Ecuador, se señala que la gestion de la naturaleza como recurso 
patrimonial de esta nación es el resultado de la articulación de las políticas públicas, 
pero sobre todo del actuar de cada miembro de la comunidad. Así, en los antecedentes de 
la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible de Ecua-
dor se denuncia que, los gobiernos no han dado la prioridad requerida a los recursos 
naturales de este país. Los recursos financieros destinados a sostener los procesos 
de educación y la comunicación ambiental no estuvieron disponibles para ejecutar las 
acciones necesarias (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2018).

No obstante, Alvear (2016) afirma que la academia se ha limitado al estudio de las 
políticas públicas para el desarrollo sostenible en América Latina, siendo muy escasas 
las acciones concretas dirigidas hacia la conservación de los recursos naturales. Así, 
aunque Ecuador es una de las naciones con mayor biodiversidad de la región, enfrenta 
complejos problemas socioambientales que involucran el uso del suelo, la deforestación, 
la contaminación del aire, la expansión urbana, la sobre explotación de los recursos 
naturales, la escaza tecnificación de procesos mineros, entre otros (Villafuerte, 2017).

Por su parte, Holling (como se citó en Rathe, 2017) afirma que el desarrollo sostenible 
se articula a procesos de evolución adaptativa y aprendizaje para que la humanidad 
avance en su evolución. Dicha dinámica llamada panarquía reconoce que el sistema 
socio-ecológico está en permanente cambio; por lo tanto, la ciencia se enfrenta a procesos 
previsibles e imprevisibles. 

A este punto, la crisis sanitaria por el COVID-19 apareció como algo previsible, 
pero tomó a la humanidad desprevenida. Su impacto en el proceso de desarrollo se 
estima en al menos cinco puntos para las naciones de América Latina y el Caribe en 
2020 (CEPAL, 2020). Esta pandemia ha obligado a detener la marcha de los motores 
industriales que han generado gases de efecto invernadero en todo el planeta y el estado 
ecológico de los recursos naturales que había sido afectado históricamente, ha logrado 
recuperarse en parte, tras la cuarentena obligatoria. Sin embargo, la sociedad presiona 
por avanzar hacia la nueva normalidad (OMS, 2020) en la que se reactivará el funciona-
miento de aquellos procesos que contaminan el ambiente. Por lo tanto, urge presentar 
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propuestas didácticas acordes con el avance tecnológico que logren estimular el proceso 
creativo e innovador y que aporten al desarrollo sostenible. Las preguntas a responder 
son: (1) ¿Cuál es el nivel de conocimiento, actitudes y voluntad de los miembros de la 
comunidad universitaria para favorecer el desarrollo sostenible al inicio del presente 
estudio? (2) ¿Qué relaciones existen entre el conocimiento de las problemáticas am-
bientales y los factores cargo y sexo de los participantes? (3) ¿Qué relaciones existen 
entre la voluntad para favorecer el desarrollo sostenible y los factores sexo y edad de 
los participantes? (4) ¿Cuál es la contribución de los podcasts en el fortalecimiento de 
la conciencia ambiental de los participantes de este estudio? El objetivo es estudiar las 
relaciones entre conocimiento, actitudes y disposición ambiental de los miembros de 
una comunidad universitaria y los factores cargo, sexo y edad.

Desarro l lo  sostenib le  y  la  conciencia  ambienta l  comunitar ia

El desarrollo sostenible parte del reconocimiento de la población respecto a los cambios 
que deben procurarse en el actual modelo de desarrollo económico (Linares y Morales, 
2014). Se trata de un propósito que requiere de esfuerzo y una etapa de transición de 
largo plazo, el aporte de diversos ámbitos tales como la investigación, planeamiento y 
ejecución de acciones que mitiguen las fuerzas que destruyen la naturaleza.

El término desarrollo sostenible puede ser entendido como aquella ruta que asegura 
la conservación de los recursos naturales para el disfrute de las próximas generaciones 
(Naciones Unidas, 2019). Por lo tanto, la meta es procurar bienestar para la población, 
lo que se concreta en la generación de empleo directo e indirecto como resultado del 
desarrollo en armonía con el ambiente. Sin embargo, un factor relevante yace en los 
preconceptos que tienen los ciudadanos acerca del desarrollo sostenible. Así, Urquiza 
y Morales (2015) sostienen que la motivación de la ciudadanía para asumir acciones 
en defensa de la naturaleza, radica en la decisión de ser actores pasivos o proactivos 
de la gestión racional de los recursos disponibles.

Por su parte, Espejel Rodríguez y Flores presentaron en el año 2017, las dimensiones 
de la conciencia ambiental que consisten en (1) lo afectivo, que parte de la apreciación del 
avance del deterioro ambiental y estudia las emociones humanas en torno a cuestiones 
ambientales. Además, se motiva y estimula en la población, aquellas actitudes amiga-
bles para trabajar en su mitigación; (2) lo cognitivo, que procura acceder a información, 
conocimiento y comprensión del estado de deterioro de los recursos naturales; y 
fomenta el desarrollo de habilidades y valores ambientales para su conservación; (3) 
la conativa, que trabaja la disponibilidad de las personas para trabajar en la protección 
ambiental a partir de las actitudes, conductas y valores ambientales que posee la 
población; y (4) la dinámica, que se basa en prácticas de labores que consideran la 
conservación de los recursos naturales desde la perspectiva individual como grupal.

A lo expuesto, se suma la afirmación de Granados (2017) cuando insiste en que, 
los factores tales como salud, educación, vivienda y empleo son fundamentales para 
medir el bienestar de las comunidades. Se trata de acciones dirigidas a legitimar el 
derecho que tiene la población mundial de contar con adecuadas condiciones de vida 
que deben ser articuladas al desarrollo sostenible (Andrade, 2017).

Según el Ministerio del Ambiente del Ecuador (2018), los principales problemas 
ambientales de este país se relacionan con los modelos de producción y del estilo de 
consumo de la población, los que generan contaminación de agua, aire y suelo, sobrex-
plotación, uso inequitativo o no sustentable de los recursos naturales. Por lo tanto, la 
Educación Ambiental desde la política pública de Ecuador se centra en acciones de 
difusión, sensibilización y capacitación para contribuir al desarrollo sostenible. 

Autores tales como Rodríguez, Limones, Villafuerte y Hormaza (2018); y Villafuerte 
(2019), sostienen que la educación ambiental debe convertirse en una experiencia 
significativa, la que debe inspirar en los ciudadanos actitudes que favorezcan la 
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remediación y el cuidado del planeta, siendo una decisión que se prioriza por encima de 
los intereses económicos de las naciones. En dicho sentido, rutas tales como la inte-
gración y participación de las comunidades pueden ser trabajadas en la construcción 
social del conocimiento.

Construcción socia l  de l  conocimiento  y  modelos  de  abordaje

La construcción social del conocimiento logra la comprensión mutua de la informa-
ción que poseen los participantes en búsqueda de soluciones a problemáticas que les 
afectan (Mendoza, 2015). Esta se caracteriza por el intercambio de información que 
puede ser incluso interpretado de manera equivocada, lo que es válido en la medida en 
que el colectivo lo asuma o rechace (Mejías y Henríquez, 2016). Así, una red de acto-
res sociales permite la producción, recepción e intercambio de bienes o servicios que 
aportan al bienestar esperado (Vélez y Londoño, 2016). Tales intercambios se ejecutan 
en coherencia con los avances de la ciencia y de la tecnología disponibles y según los 
niveles de acercamiento entre los participantes (Acevedo, Morales y Norjas, 2017).

Por su parte, Morón y Morón en el 2017, presentaron los siguientes modelos de 
abordaje de temas ambientales para el trabajo con jóvenes: (a) naturalista, centrado 
en la comprensión, el conocimiento y la investigación sobre asuntos ambientales; (b) 
ambientalista, centrado en la preservación de los recursos naturales y mitigación de 
los efectos del calentamiento global; y (c) desarrollo sustentable, centrado en el uso 
racional de los recursos naturales con miras al disfrute de las futuras generaciones.

En este mismo sentido, Cortes, Cabana, Vega, Aguirre y Muñoz (2017) afirman que 
las estrategias de enseñanza administradas en la universidad no han logrado influir en 
la conducta ambiental del alumnado. Esto quizás se debe a que los temas ambientales 
han sido manejados como una asignatura concreta sin enfoque multidisciplinario. Sin 
embargo, su implementación requiere de plazo de largo alcance y la consideración 
de las necesidades de las futuras generaciones (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 
2018). El modelo de diagnóstico participativo, por su parte, hace uso de técnicas tales 
como el recorrido narrativo del territorio, el taller, el conversatorio, la entrevista, entre 
otros, para la recuperación directa de información desde las fuentes primarias (Limones, 
Villafuerte, Rodríguez, Alvarado y Rosero, 2019). Mientras que, Espejel y Castillo (2019) 
sostienen que la técnica de la observación directa participante resulta ser clave en la 
recolección de la información, la que demanda de una relación estrecha entre los parti-
cipantes para la interpretación adecuada de la información y evidencias consideradas.

En este escenario, Acevedo, García y Pérez (2019) afirman que técnicas como el 
grupo de discusión aportan a la construcción social del conocimiento, el que toma 
fuerza en el análisis de temáticas de interés comunitario, donde el intercambio de cono-
cimientos como un hecho legítimo surge como fruto de la participación y cooperación.

Uso d idáct ico  de  las  T IC  en  e l  contexto  univers i tar io

Las instituciones educativas a nivel global han avanzado hacia el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) en los últimos 20 años, en la medida de las 
posibilidades tecnológicas y económicas de las naciones (Wang et al., 2020).

Cabero y Barroso (2016) sostienen que el aporte de las TIC al proceso de formación 
de profesionales consiste en ser un medio eficiente y no la finalidad de la educación. 
Las cualidades de inmediatez y bajo costo de las redes sociales las han convertido en 
la vía de comunicación preferida por los miembros de las comunidades educativas, 
sobre todo en los ecosistemas de formación profesional (Álvarez, Rodríguez, Madri-
gal-Maldonado, Grossi y Arreguit, 2017). Por su parte, Cabello (2018) afirma que el uso 
bidireccional de las TIC ha permitido que los usuarios asuman el rol de creadores de 
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materiales de enseñanza y aprendizaje que son intercambiados en formatos de podcasts, 
videos, audios, entre otros.

Sin embargo, la introducción de las TIC al proceso educativo ha significado una 
rotura en la concepción que tienen los profesores de la enseñanza y el aprendizaje 
tradicional, en contraste con el modelo constructivista. Así, se cuestiona la eficacia de 
las tecnologías en los procesos de formación profesional (Alt, 2018) donde las aplica-
ciones disponibles en Internet han sido utilizadas en la propuesta de innovación para la 
animación a la lectura, la participación equitativa y la estimulación de la creatividad de 
los estudiantes desde ambientes digitales (Villafuerte, 2019). Este cambio ha deman-
dado en los docentes, dejar la instrucción tradicional centrada en el maestro y pasar 
al aprendizaje basado en el alumnado. Posteriormente, ha sido necesario fortalecer 
en el profesorado la confianza respecto a que las TIC contribuyen positivamente en 
los resultados de aprendizaje de sus estudiantes y en la calidad aspirada (Muianga, 
Barbutiu, Hansson y Vasco, 2019).

Según Cabero y Ruiz-Palmero (2018) se ratifica que Internet es un aliado que ha 
permitido superar las barreras de distancia y diferencias de tiempo, permitiendo a las 
personas acceder a los servicios educativos. Sin embargo, ha sido necesario evitar la 
simple transferencia de información y fortalecer los modelos para la educación huma-
nizadora. Así, las redes sociales tales como Facebook, WhatsApp y YouTube aparecen 
entre las favoritas del alumnado universitario de Ecuador para el trabajo académico 
que ha demostrado resultados positivos en el contexto universitario de Ecuador (Villa-
fuerte y Rodríguez, 2020).

Por su parte, Wang et al. (2020) afirman que la integración tecnológica a la edu-
cación requiere de importantes recursos financieros, capital humano capacitado para 
la investigación educativa, además de la infraestructura de las telecomunicaciones. 
Ellos conforman los tres aspectos principales de la implementación de la integración 
tecnológica en la educación.

Sin embargo, la pandemia obligó a los sistemas educativos a implementar, en 
corto plazo, procesos de educación en línea para garantizar el derecho del alumnado 
de acceder a servicios educativos de calidad (UNESCO, 2020). El cambio de educa-
ción presencial a educación en línea y a distancia ha evidenciado la persistencia de 
inequidades en el acceso al Internet y a los dispositivos electrónicos del alumnado y 
del profesorado, ha propiciado el surgimiento de modelos educativos híbridos y se ha 
retomado la educación a distancia mediante la producción de material impreso, uso 
de la televisión educativa, etc. Entre los aspectos discutidos en el proceso de cambio 
abrupto del sistema educativo en Ecuador, aparecen el fortalecimiento de la educación 
empática y motivadora para evitar la deserción estudiantil ante las presiones del 
confinamiento y la posibilidad de pérdidas de familiares y amigos víctimas del COVID-19 
(Villafuerte, Bello, Cedeño y Bermello, 2020).

Según el diccionario de estudios avanzados de Oxford, el término podcast emerge 
de la unión de recursos disponibles en los dispositivos iPod y de la acción de transmi-
sión. Surgen para describir la posibilidad de escuchar audio en reproductores portátiles 
que fueron pensados como versiones audio de blogs.

 A menudo los podcasts han sido utilizados como recursos de aula y fuentes de 
información en el contexto universitario, que hacen uso de sonidos que pueden ser 
analizados de manera dinámica (Patel, 2015). Los estudiantes cuentan con este recurso 
para acceder a información generada en procesos en marcha y que son facilitados 
por los proveedores de noticias (Faramarzi y Bagheri, 2015). Así, los docentes pue-
den hacer uso de los podcasts para diseñar actividades que estimulen el trabajo en 
equipo mediante proyectos donde la acción cooperativa supera la competencia en-
tre los miembros. Se genera una experiencia significativa de aprendizaje colaborativo, 
activa participación, análisis, reflexión, intercambio de ideas, empatía y respeto para 
generar un producto, pudiendo ser la producción de un podcast (Corredor, 2015).
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Según Rahman, Atmowardoyo y Salija (2018), el uso de podcasts superó el de la 
lectura de textos en estudiantes universitarios. Además, mejoró el nivel de logros del 
alumnado que utilizó los podcasts para la exploración de temáticas de actualidad en 
comparación a aquellos que ejecutaron otro tipo de actividades. Estos productos pueden 
ser convertidos en material de consulta y presentación de contenidos en formato audi-
tivo, permitiendo su integración en los programas de estudio, donde el alumnado puede 
crear reportajes, entrevistas, revisiones bibliográficas y observaciones que son presen-
tadas en formato de ensayos orales en los procesos de investigación (Blevins, 2019).

Entre los estudios previos revisados, se cita el trabajo de Sinatra, Kardash, Taaso-
obshirazi y Lombardi (2012). Ellos afirman que las personas poseen diversos grados 
de apertura de argumentos persuasivos en torno a la problemática ambiental. Así, 
mientras algunas personas tienen profundo interés en los temas ambientales, otros 
no muestran interés a pesar de ser expuestos a una fuerte carga argumentativa. Se 
cita también el trabajo de Alvear (2016), quien demostró que es poco lo que se atiende 
desde la academia respecto a las políticas nacionales en educación ambiental. Por 
otro lado, Espejel y Castillo (2019) afirman que el comportamiento ambiental de los 
docentes resulta ser un detonador que influye en la manera de pensar y actuar del 
alumnado al trabajar temas de desarrollo sostenible. Por lo tanto, debe ser vigilada 
la transmisión de los valores organizacionales a los alumnos por parte de directivos 
y docentes, y se debe permanecer atentos a los cambios estratégicos institucionales 
y las posiciones que los colaboradores asuman respecto a la cultura organizacional. 
Finalmente, Rahman et al. (2018) sostienen que el uso de podcasts mejoró el nivel de 
logros del alumnado que los utilizó para la exploración de temáticas de actualidad, en 
comparación a aquellos que ejecutaron otro tipo de actividades.

Metodología

Esta investigación se adscribió al paradigma positivista. Acudió al enfoque cuantitativo 
para estudiar las relaciones existentes entre el conocimiento, las actitudes y voluntad 
de tomar acciones que favorezcan el desarrollo sustentable de los miembros de una 
comunidad universitaria localizada en la provincia de Manabí en Ecuador. 

La muestra

Estuvo compuesta por 795 participantes entre autoridades, profesorado, alumnado, 
personal administrativo y personal de servicios de una universidad pública domiciliada 
en Ecuador. Se trata de una muestra heterogénea que reporta edades comprendidas 
entre 18 y 58 años (media 21,2). El 63,27% de los participantes son de sexo femenino y 
36,73% de sexo masculino. Su composición étnica incluye 70% mestizos, 5% afroecua-
torianos y 25% blancos. El único criterio de selección de los participantes fue acudir 
de manera regular a la universidad por razones de estudios o trabajo (Véase Tabla 1).

Tabla 1
Los participantes

Fuente: Registros del proyecto de investigación (2018).
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Los instrumentos

Este trabajo aplicó los instrumentos de recolección de datos que se describen enseguida.

La escala  de  act i tudes  cul tura les  hacia  e l  desarro l lo  sostenib le  en 
estudiantes  univers i tar ios  de  Serna,  Hernández,  Vélez  y  Londoño (2017) . 
Este instrumento consta de 10 factores culturales que fueron evaluados sobre 100 
puntos. En este caso, la escala fue aplicada mediante un proceso de observación par-
ticipativa que siguió las recomendaciones de Espejel y Castillo (2019), para validar las 
impresiones del mundo circundante por medio de todas las facultades humanas. Sin 
embargo, los factores: (6) motivaciones, (7) amigos y (8) familia, fueron respondidos 
mediante una encuesta flash. Esta etapa se ejecutó al inicio de la investigación y tomó 
seis meses calendario.

El  cuest ionar io  Conocimiento  y  act i tudes  hacia  e l  ca lentamiento  g lobal 
(S inatra  et  a l . ,  2012) .  Este cuestionario mide el conocimiento y las actitudes de los 
participantes respecto al tema calentamiento global. El cuestionario original toma de la 
Organización de Naciones Unidas, 13 de los ítems que emergieron en los foros para el 
cambio climático mundial. Para propósito del trabajo realizado se agregaron cinco ítems 
relacionados a P12: Desecho de aceites comestibles; P13: Consumo de electricidad en 
el uso de dispositivos electrónicos y varios; P14: Consumo innecesario de electricidad; 
P15: Desecho de baterías de los dispositivos electrónicos; y P16: Hábitos de consumo 
de productos que contaminan el ambiente.

Los participantes encontraron cinco opciones de respuestas, desde 1=totalmente 
en desacuerdo a 5=totalmente de acuerdo. Este instrumento se aplicó a nivel de pre-
test al inicio del proceso. El examen estadístico de validez y fiabilidad del instrumento 
reportó un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.89, con lo que se cumple positivamente 
los estándares generalmente aceptados para este tipo de investigación.

La escala  de  voluntad para  mit igar  los  efectos  del  cambio  c l imát ico 
por  razones antropogénicas  (Sinatra  et  a l . ,  2012) .  El instrumento mide la 
voluntad de los participantes para tomar acciones dirigidas a remediar y reducir los 
efectos del calentamiento climático por razones antropogénicas. Son 12 ítems los que 
exponen acciones personales que evidencian un comportamiento en favor del desarrollo 
sostenible. Se administra una escala tipo Likert de cinco puntos que van desde 1 (nada 
dispuesto) a 5 (lo suficientemente dispuesto a convencer a otros). El instrumento en 
el examen estadístico de validez y fiabilidad arrojó un coeficiente Alfa de Cronbach de 
0.90, cumpliendo con las condiciones requeridas para este tipo de estudios.

Resultados

En respuesta a la pregunta 1: ¿Cuál es el nivel de conocimiento, actitudes y voluntad 
de los miembros de la comunidad universitaria para favorecer el desarrollo sostenible 
al inicio del presente estudio? En la Tabla 2, se expone la matriz de actitudes culturales 
hacia el desarrollo sostenible aplicado a los participantes de este estudio.
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Tabla 2
Matriz de actitudes culturales hacia el desarrollo sostenible

Fuente: Autoría propia (septiembre de 2018).

Las autor idades  de  la  univers idad.  A pesar de contar con alto conocimiento 
en los asuntos ambientales, la política pública, etc., tienden a centrar su gestión en la 
priorización de los criterios económicos, operativos, de imagen institucional y sobre 
todo el cumplimiento de los indicadores de la acreditación institucional, y el poco 
esfuerzo dirigido hacia el desarrollo sostenible en la localidad se dilata.

El  profesorado.  Aunque tienen amplio conocimiento sobre la problemática 
ambiental, no muestran un comportamiento en favor del ambiente. Los docentes con-
forman el segundo grupo más fuerte que trabaja por la consecución de los indicadores 
de acreditación institucional. Ellos se concentran en la producción científica, vinculación 
con la comunidad, y aspectos académicos tales como su formación doctoral. El estu-
dio más detallado de los docentes muestra tendencias hacia un extremo compromiso 
con la protección del planeta y en el otro extremo contrario, total carencia de acciones 
ambientalistas a pesar de que están en conocimiento de sus implicaciones.

El  a lumnado.  Los dirigentes estudiantiles incluyen en sus planes de gobierno 
acciones ambientalistas, pero que resultan insuficientes y carentes de continuidad, por lo 
tanto, se trata de acciones aisladas que no consiguen institucionalizar procesos ambien-
tales en la comunidad universitaria. El alumnado en general muestra preocupación por 
la conservación del ambiente y colabora en campañas en favor del desarrollo sostenible.

El  personal  administrat ivo.  Muestra escaso interés en asumir acciones en 
favor del desarrollo sostenible. El uso de los equipos informáticos, aire acondicionado y 
el consumo de la papelería son permanentes. No evidencian iniciativas para la reducción, 
reutilización, ni reciclaje. Muestran preocupación por el incremento de la contaminación 
planetaria, pero no tienen la disposición para cambiar sus estilos de consumo.

El  personal  de  apoyo y  serv ic ios.  Tiene buenos conocimientos respecto a 
la problemática ambiental. Procuran aplicar normativas ambientales y han sido 
capacitados para el manejo de desechos sólidos y líquidos. Sus actos se vinculan de 
forma vertical a las instrucciones que reciben de sus superiores. Sus conocimientos 
son de tipo práctico y operativo. Toleran el ruido y desorden quizás porque su trabajo 
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se basa en poner orden, no sienten que tienen poder de cambio. Algunos de ellos son 
la principal barrera de los docentes extremo ecologistas que promueven cambios en 
las actitudes ambientales.

Figura 1.  Conocimientos, conducta y actitudes ambientales de los participantes al inicio del proceso.
Fuente: Autoría propia (enero de 2020).

Para responder a la pregunta 2: ¿Qué relaciones existen entre el conocimiento de 
las problemáticas ambientales y los factores cargo y sexo de los participantes? En la 
Tabla 3, se aplica la prueba Chi-cuadrado de Pearson con un grado de error de 0,050. 

Tabla 3
Chi-cuadrado ítems sobre conocimientos ambientales y los factores cargo y sexo

Fuente: Autoría propia (diciembre de 2019).

Los resultados p-valor para el factor cargo indican que se rechaza la hipótesis 
nula, debido a que todos los ítems del cuestionario son inferiores al 0,050 propuesto; 
excepto para el ítem 1. Por lo tanto, existen relaciones significativas entre los cono-
cimientos ambientales de los participantes con relación al cargo que ocupan en la 
comunidad universitaria, excepto para el ítem P1. La evidencia científica apunta a una 
tendencia de calentamiento en el clima global.

Los resultados p-valor para el factor sexo indican que se rechaza la hipótesis nula 
respecto a las relaciones existentes entre conocimientos ambientales y el factor sexo, 
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excepto en los ítems: P1, P2, P4, P5, P10, P12 y P16 cuyos resultados son inferiores al 
0.050 propuesto. Esto posiblemente se debe a la diversidad de impactos que tiene el 
calentamiento global sobre el estado de la naturaleza.

Para responder la pregunta: ¿Qué relaciones existen entre la voluntad para favorecer 
el desarrollo sostenible y los factores sexo y edad de los participantes? En la tabla 3 se 
exponen los resultados al aplicar el análisis de modelo lineal general con un nivel de error 
del 0, 050.

Tabla 3
Voluntad para Mitigar los Efectos del Cambio Climático por Razones Antropogénicas según factores 
sexo y edad

Fuente: Elaboración propia. Dic./2019.

Análisis. Los resultados obtenidos mediante el análisis lineal general revelan que 
todos los ítems del cuestionario arrojan p-valor superiores al 0,050; por lo tanto, se 
cumple la hipótesis nula. No existen relaciones significativas entre la voluntad de los 
participantes para Mitigar los Efectos del Cambio Climático por Razones Antropogénicas 
y factores sexo y edad de los participantes.

Pregunta 4: ¿Cuál es la contribución de los podcasts en el fortalecimiento de la 
conciencia ambiental de los participantes de este estudio?

Los resultados muestran que no se cumple la condición de normalidad de las series 
del pretest y postest aplicado al grupo de estudiantes de la comunidad universitaria, por 
lo tanto, se aplica la prueba de Wilcox para muestras N > 30.
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Análisis: El resultado indica que si existen diferencias significativas al contrastar 
la serie del pretest y postest. Esto sugiere que la didáctica propuesta que hace uso de 
podcasts ha logrado fortalecer la conciencia ambiental de los participantes.

Discusión

La revisión de la literatura disponible respecto al conocimiento, actitudes y disposición 
para actuar en favor del desarrollo sostenible muestra diversos niveles de prioridad 
al interior de las comunidades universitarias. De tal forma que este trabajo ratifica 
las afirmaciones de Alvear (2016), cuando afirma que persiste la necesidad de que la 
academia intensifique el abordaje interdisciplinario de las temáticas ambientales en el 
marco de las metas de desarrollo sostenible (NU, 2015). 

Sin embargo, este trabajo sostiene que aquella influencia que según Espejel y Castillo 
(2019) ejercen los docentes sobre la manera de pensar y actuar del alumnado de edu-
cación secundaria, se debilita en el contexto de la educación superior. Esta diferencia 
surge al constatar que los estudiantes que poseen actitudes ambientales las mantienen, 
aunque sus nuevos docentes universitarios no sean referentes ambientalistas activos.

En coherencia con Rahman et al. (2018) esta investigación muestra que el alum-
nado que tiene como principal canal de aprendizaje lo auditivo, puede fortalecer su 
desempeño académico mediante el uso de los podcasts. Situación que responde 
favorablemente en los casos de estudiantes con déficit visual, quienes han desarrollado 
la capacidad auditiva. 

Esta investigación en su parte empírica ratifica la afirmación de Cortes et al. (2017) 
quienes perciben que las didácticas no están siendo aplicadas correctamente en la 
comunidad universitaria. Así, al aplicar los factores de Actitudes Culturales hacia el 
Desarrollo Sostenible de Serna, Hernández, Vélez y Londoño (2017), se evidencia que 
los directivos y docentes permanecen desde el año 2010, bajo la presión de la acre-
ditación institucional que se ha considerado como un reto institucional. Por lo tanto, 
las autoridades, profesorado, personal administrativo y de servicios muestran mayor 
compromiso en dicho frente.

Desde el análisis de los resultados obtenidos al aplicar los cuestionarios de Sinatra et 
al. (2012), se advierte sobre la necesidad de potenciar el cambio de la ciudadanía a nivel 
de sus creencias y compromisos colectivos para lograr que las políticas públicas guber-
namentales e institucionales logren ser aplicadas con miras en el desarrollo sostenible.

Respecto al conocimiento ambiental de los miembros de la comunidad univer-
sitaria estudiada se indica que, los docentes y las autoridades en ese orden tienen 
mayor nivel de conocimiento de la problemática ambiental que el alumnado y personal 
administrativo y de servicios. Sin embargo, la mayor demostración de actitud ambiental 
se evidencia en el alumnado. Ellos participan en eventos en favor del ambiente y 
presentan evidencias de su disposición para asumir cambios en el estilo de consumo 
de productos nocivos para el ambiente, excepto aquellos relacionados con las TIC.

Las autoridades se concentran en otras actividades tales como la acreditación 
institucional, el desempeño laborar, la eficiencia financiera, etc. En cuanto a las actitu-
des ambientales del personal administrativo se indica que este grupo es el que menor 
prioridad y conocimiento reporta respecto al desarrollo sostenible. Al ser consultados 
respecto a su disposición para ajustar cambios en los estilos de consumo de productos 
y servicios en favor del ambiente, el grupo de personal administrativo claramente indicó 
una negativa a renunciar a aspectos tales como el uso del aire acondicionado. El perso-
nal de servicios de la universidad conoce la problemática ambiental y está sensibilizada, 
pero ellos expresan que siguen las instrucciones que las autoridades ordenan. Así, al 
contar con autoridades que no priorizan la gestión ambiental en la institución, el personal 
de servicios se concentra en el mantenimiento de las instalaciones y el uso de los recur-
sos e insumos, siendo el enfoque el ahorro económico y la eficiencia en sus servicios.
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Es evidente que las estructuras organizacionales (autoridades universitarias, pro-
fesorado, trabajadores administrativos, alumnado) tienen como meta fundamental, 
cumplir con normativas en torno a la calidad de la educación en línea durante el tiempo 
que ha durado la pandemia. Así, la tendencia es centrarse en el desarrollo de las clases 
garantizando a los estudiantes el derecho a la educación. En tal sentido, el uso de pod-
casts resulta un proyecto interesante que fomenta la creatividad, el fortalecimiento de 
las competencias digitales y el trabajo colaborativo.

Conclusiones

Tras la revisión bibliográfica disponible y la ejecución de la parte empírica de este estu-
dio, se declara el cumplimiento del objetivo de este trabajo. Entre las conclusiones que 
surgen en este proceso se indica:

La comunidad universitaria estudiada no prioriza el trabajo por el desarrollo 
sostenible. Aunque este tema aparece en sus políticas institucionales y existen un 
departamento de gestión del medio ambiente, no se percibe un interés franco y perma-
nente por parte de los miembros de esta comunidad. Esto posiblemente se debe a las 
presiones de la acreditación institucional como amenaza existencial.

El conocimiento de la temática ambiental de esta comunidad presenta un nivel 
alto; aunque heterogéneo. Así, las autoridades y docentes manifiestan el conocimiento 
conceptual del desarrollo sostenible y sus implicaciones, mientras que el alumnado 
y el personal de servicio evidencian conocimiento práctico de la problemática. Final-
mente, el personal administrativo es el que menor conocimiento posee al respecto.

Los resultados indican que existen relaciones significativas entre los Conocimientos 
Ambientales de los participantes con relación al factor cargo; excepto para el ítem: “P1. 
La evidencia científica apunta a una tendencia de calentamiento en el clima global”. 
Mientras que para el factor sexo se indica que existen relaciones significativas para los 
ítems P1, P2, P4, P5, P10, P12 y P16.

En cuanto a la voluntad de los miembros de la comunidad universitaria para tomar 
acciones para favorecer el desarrollo sostenible, los resultados muestran que no existen 
relación significativa para los factores sexo y edad.

Se presenta un panorama paradojal respecto a los hechos socioambientales que 
acontecen en una comunidad universitaria. Desde una posición sistémica, se asume 
responsabilidades, pero una adecuada articulación de posiciones es requerida para 
trabajar en la mitigación de los problemas socioambientales del hoy y del mañana. En 
este sentido los resultados muestran que la didáctica que hace uso de podcasts ha 
logrado fortalecer las actitudes ambientales de los participantes.

La ausencia de una mirada ambientalista a largo plazo en una comunidad uni-
versitaria debe ser corregida, dicha tarea que pretende la racionalidad sistémica se 
alcanza con la introducción del esquema de auto observación, evaluación y regulación 
para promover la voluntad y el compromiso de todos los miembros de la comunidad 
para lograr el bien común del hoy y del mañana. 
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