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RESUMEN 

La crisis ambiental es la primera crisis global generada por el desconocimiento, es por ello, que la educación respecto a la salud ambiental es el punto 

de partida para reemplatear la actitud de las relaciones del ser humano con su entorno. Por tal razón, esta investigación tuvo como objetivo determinar 

el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud ambiental en estudiantes ecuatorianos de la sede Huancayo de la Universidad Peruana Los 
Andes. La investigación fue descriptiva-transversal cuya muestra estuvo conformada por 147 estudiantes ecuatorianos matriculados en el segundo 

semestre 2021 de medicina y enfermería. Como instrumento se aplicó la encuesta CAP relacionadas con sostenibilidad de tres modulos y 18 ítems. Para 

el análisis de los datos, se calcularon proporciones y medidas de resumen, correlaciones de Spearman, prueba de Kolmogorov-Smirnov con corrección 
de Lilliefors. Como resultado se encontró que el nivel de conocimiento fue “Excelente” respecto conocimiento del significado de salud ambiental (x: 

3,62), “Deficiente” en participación en acción de mejoramiento ambiental en la comunidad (x: 2,35) y “Malo” en participación de programas de 

educación ambiental (x: 1,27), así mismo, la clasificación porcentual y puntajes de las dimensiones pesquisadas fue “Deficiente” en el nivel de 
conocimiento (x: 52,01), “Deficiente” en actitudes (x: 53,23) y “Malo” en prácticas (x: 34,08). Es necesario implementar estrategias de abordaje integral 

en la formación de profesionales enfocados en el conocimiento de temas ambientales y el desarrollo de una conducta ambiental que repercutan en el 

mejoramiento de la salud publica. 

Palabras clave: CAP, salud ambiental, salud pública, educación superior. 

ABSTRACT 

The environmental crisis is the first global crisis generated by ignorance, which is why education regarding environmental health is the starting point 

to replace the attitude of human relations with their environment. For this reason, this research aimed to determine the level of knowledge, attitudes, 

and practices on environmental health in Ecuadorian students from the Huancayo campus of the Universidad Peruana Los Andes. The research was 
descriptive-cross-sectional, whose sample consisted of 147 Ecuadorian students enrolled in the second semester of 2021 in medicine and nursing. As 

an instrument, the CAP survey related to sustainability of three modules and 18 items was applied. For data analysis, proportions and summary 

measures, Spearman correlations, Kolmogorov-Smirnov test with Lilliefors correction were calculated. As a result, it was found that the level of 
knowledge was "Excellent" regarding knowledge of the meaning of environmental health (x: 3.62), "Poor" in participation in environmental 

improvement action in the community (x: 2.35) and " Bad" in participation in environmental education programs (x: 1.27), likewise, the percentage 

classification and scores of the dimensions investigated was "Poor" in the level of knowledge (x: 52.01), "Poor" in attitudes (x: 53.23) and "Bad" in 
practices (x: 34.08). It is necessary to implement comprehensive approach strategies in the training of professionals focused on the knowledge of 

environmental issues and the development of an environmental behavior that has repercussions on the improvement of public health. 

Keywords: KAP, environmental health, public health, higher education.  
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Introducción 

El modelo de determinantes sociales reconoce que los principales determinantes de la salud proceden ma-

yoritariamente del ambiente (Alvaréz-Pérez et al., 2007; Villar, 2007), incluyendo dentro de sí factores biológicos 

(bacterias, virus, protozoarios, toxinas, hongos, alérgenos), estratos sociales, saneamiento básico, acceso a servicios, 

empleo y vivienda (Moiso & Barragán, 2007; Romero et al., 2007; Pérez-Jiménez, Diago et al., 2010). 

Actualmente, los problemas de salud ambiental son de gran escala, originándose a partir de conductas humanas 

erradas que propician contaminación, generando elevados costos a países, regiones, localidades e incluso a los individuos 

(Stern, 2007). La falta de una conducta de cuidado ambiental tiene efectos sobre la salud y vida de la población. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que 12,6 millones mueren anualmente a causa de ambientes insalubres, 

resaltando que factores de riesgos ambientales como la contaminación del aire, el agua y el suelo, las exposiciones 

químicas, el cambio climático y la radiación ultravioleta, contribuyen a más de 100 enfermedades y lesiones (OMS, 2016). 
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Además de esto, diversos estudios señalan que 25% de las muertes tempranas en el mundo son a causa de factores 

ambientales (Prüss-Üstün & Corvalán, 2006). En América Latina, se estima que más del 10% de todos los años de vida 

perdidos por discapacidad se deben directamente a factores ambientales, correspondiéndole al abastecimiento de agua y 

saneamiento básico el 5,5%, y el 4,5% restante a contaminación atmosférica urbana, sustancias químicas, desechos 

agroindustriales y contaminación del aire interior (OMS, 2016). 

El déficit de agua potable, contaminación biológica o química, junto con el manejo inadecuado del agua en la 

vivienda, son factores determinantes en el proceso salud-enfermedad, la disponibilidad inmediata de agua potable hace 

posible un medio ambiente salubre que limita la propagación de enfermedades del hombre y de los animales (Córdoba et 

al., 2010). Las actividades humanas hacen manejo inadecuado de los desechos orgánicos y/o químicos los cuales terminan 

contaminando las fuentes hídricas naturales (Correa-Restrepo et al., 2011). La cobertura inadecuada de acueductos 

aumenta el riesgo de enfermedades gastrointestinales provocadas por virus, bacterias y parásitos (Correa-Restrepo et al., 

2011; Vargas et al., 2017). Todo esto, hace explícito como el factor ambiental agua podría generar gran impacto en la 

salud pública e incluso participar en la propagación de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, zika, 

chicungunya o malaria (Gutiérrez-Lesmes, 2017).  

Por otra parte, la inadecuada disposición de los desechos y basura producida desde las viviendas rurales e incluso 

urbanas podría generar un hábitat adecuado para la reproduccion de roedores transmisores de enfermedades como la 

leptospiroris (Hernández-Rodríguez, 2021) o incluso, aumento de la densidad de vectores mecánicos, como las moscas 

que pueden posar sobre excremento o basura y luego sobre alimentos de consumo, transportando con sus patas diferentes 

patógenos que pueden afectar la salud de la población (Béjar et al., 2006).  

La crisis ambiental es la primera crisis global generada por el “desconocimiento del conocimiento” (Diazgranado, 

2016), es por ello, que la educación respecto a la salud ambiental es el punto de partida en la construcción de una base 

esencial para reemplatear la actitud de las relaciones del ser humano con su entorno y, alcanzar una armonía entre ambos, 

generando un aumento en la calidad de vida y del ambiente (Vargas et al., 2017).  

Un estudio realizado en Corea por Kim & Han, (2017) determinó los efectos de la preocupación por la salud y la 

preocupación ambiental en la conducta ambiental de estudiantes universitarios encontrándose una relación positiva 

significativa entre la preocupación por la salud, la conducta a favor de la salud ambiental y la preocupación por el ambiente 

como una fuerte correlación con las conductas ambientales. Asi mismo, Cuartas-Gómez et al., 2019 en su investigación 

sobre conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre sostenibilidad en estudiantes de una universidad pública 

colombiana indicaron que las mismas pueden ser una herramienta útil, oportuna y pertinente, para valorar los logros de 

la educación con orientación ambiental.  

Así mismo, Galarza et al., (2021) desarrollaron una investigación sobre la percepción sobre las prácticas de salud 

ambiental en estudiantes y profesores universitarios donde se observó actitud de preocupación sobre la preservación del 

ambiente, los estudiantes manifestaron realizar actividades como siembra de árboles, uso de transporte alternativos y 

disposición de desechos peligrosos de manera segura, con evidencia estadisticamente significativa. Sin embargo, la 

percepción, en general, sobre las buenas prácticas ambientales fueron deficiente, la importancia atribuida fue mayor en 

las categorias "uso eficiente de los recursos" (IF= 0,84), seguida por "promoción de la salud ambiental" (IF=0,51), 

"gestión de los desechos" (IF= 0,5), y "clima sostenible" (IF= 0,46). Por ende, es escencial que desde las universidades 

se fomenten campañas permanentes de formación e información integrando a la comunidad activamente en las buenas 

prácticas ambientales. 

En ese sentido, las universidades deben tener un abordaje integral en la formación de profesionales enfocados en 

el conocimiento de los temas ambientales y el desarrollo de una conducta ambiental habitual, necesitando para ello de 

estrategias específicas que permitan su implementación, tal como lo indica la UNESCO para alcanzar el desarrollo 

sostenible (UNESCO, 2017). Mediante las funciones de enseñanza, de investigación, de compromiso y de participación 

con la sociedad y la administración, las instituciones de educación superior tienen la capacidad de influir en las 

transiciones hacia sociedades más sostenibles (Barnes & Jerman, 2002; Viebahn, 2002; Alshuwaikhat & Abubakar, 2008; 

De Castro & Jabbour, 2013; Olarte-Mejía & Ríos-Osorio, 2015).  

De manera consecuente, es importante mencionar que las encuestas CAP son aplicadas para conocer lo que las 

personas piensan, creen y cómo actúan con relación a un tema específico (Cardwell, 2011; (Montaño-Salas et al., 2013; 

Moreira-Segura et al., 2015). El estudio de los perfiles CAP en estudiantes de educación superior tiene una importancia 

particular, debido a que la educación superior juega un rol determinante para contribuir al desarrollo sostenible de las 

sociedades (UNESCO, 2017; Wan et al., 2011). Cada dominio pretende examinar los niveles de conocimiento del 

individuo, que corresponden a las representaciones mentales, precedentes a procesos cognitivos, desarrollados y 

arraigados a lo largo de su vida (Cabrera et al., 2003; Cardwell, 2011; Besar et al., 2013) que pueden generar cambios en 

las actitudes y ser responsables de las practicas a nivel individual y comunitario.  

En base a lo expuesto, el objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre salud ambiental en estudiantes ecuatorianos matriculados en el segundo semestre 2021 en las carreras 

medicina y enfermería en la sede Huancayo de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA).  
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Materiales y métodos 

El diseño de investigación estuvo enmarcado en el paradigma positivista cuantitavo con investigación descriptiva 

de corte transversal, realizada durante el segundo semestre lectivo de 2021, con el objetivo de explorar los conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre salud ambiental en estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes. 

La población de estudio consistió en 183 estudiantes matriculados en las carreras medicina y enfermería en la sede 

Huancayo de la UPLA. Se excluyeron aquellos participantes que no manifestaron voluntad escrita de participación y, 

aquellos cuestionarios respondidos de forma incompleta o incorrecta, quedando una muestra definitiva de 147 estudiantes. 

Como instrumeto de recolección de datos se aplicó la “Encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas 

relacionadas con sostenibilidad” diseñada por Cuartas-Gómez et al., (2019) para población estudiantil universitaria y 

validada por expertos en estructura de los ítems, apariencia, exhaustividad, exclusividad, precisión de las variables y 

aplicabilidad. Este instrumento consta de un módulo preliminar sobre características académicas y socio-demográficas, y 

tres módulos principales (con 18 ítems cada uno) que pesquisan conocimientos sobre salud ambiental, actitudes medio 

ambientales y prácticas relacionadas. Se asignaron puntuaciones de 1 a 4 a cada una de las cuatro alternativas de acuerdo 

a la escala de Likert (1: Malo, 2: Deficiente, 3: Bueno, 4: Excelente). 

Para el análisis de los datos, se calcularon proporciones y medidas de resumen, según la naturaleza de las variables. 

La comparación de los puntajes de las tres dimensiones CAP, se hizo con correlaciones de Spearman, dado el 

incumplimiento del supuesto de normalidad, evaluado con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, con corrección de 

Lilliefors. La identificación de los potenciales factores explicativos del perfil CAP, se realizó mediante modelos de 

regresión lineal multivariante, tomando, como variable dependiente, el puntaje de cada una de las dimensiones CAP. 

Resultados  

En la encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas sobre la salud ambiental aplicada a los 147 estudiantes 

ecuatorianos matriculados en el segundo semestre 2021 en las carreras de medicina y enfermería en la sede Huancayo de 

la Universidad Peruana Los Andes, se encontró como resultado que el nivel de conocimiento fue “Excelente” respecto al 

significado de salud ambiental (x: 3,62), el reciclaje para problemas ambientales (x: 3,56), la afectación del calentamiento 

global en los ecosistemas (x: 3,47) y los problemas ambientales que afecta la ciudad (x: 3,22), el nivel de conocimiento 

fue “Bueno” en cómo los factores ambientales afectan la salud de la comunidad (x: 3,08), la universidad promueve la 

cultura de la sostenibilidad (x: 3,18) y en el calentamiento global afecta la salud (x: 2,85), así mismo, “Deficiente” sobre 

el conocimiento si en la universidad se esta llevando a cabo alguna acción ambiental (x: 2,36), si sé sabe aprovechar los 

residuos sólidos para aprovechar otros productos (x: 2,34) y conocer las estrategias comunitarias que promueven la salud 

ambiental en el barrio/ciudad (x: 1,86). Finalmente, fue “Malo” sobre el conocimiento de las fuentes de información para 

temas ambientales (x: 1,59) (Tabla 1). 

Tabla 1. Conocimientos de los estudiantes sobre salud ambiental  

 

Las actitudes en los estudiantes sobre salud ambiental fueron “Excelentes” en la conservación de la vida silvestre 

(x: 3,66), conocer a los demás para ser solidarios (x: 3,55) y las normas ambientales deben mejorarse (x: 3, 52). Así 

mismo, fue “Bueno” sobre la conservación de ecosistemas se volverá cada vez más importante (x: 3,15), la preocupación 

sobre el cambio climático (x: 3,06) y la educación ambiental ayuda para el desarrollo profesional (x: 2,88). Así mismo, 

se observaron puntajes de “Deficiente” en la participación en acción de mejoramiento ambiental en la comunidad (x: 

2,35) y el gusto del transporte público en la ciudad (x: 2,23). Finalmente, fue “Malo”la expresión de los estudiantes 

respecto a proponer acciones de mejoramiento ambiental a nivel familiar (x: 1,54) (Tabla 2). 

Conoc im ient os Clasif*     x σ

La ciudad donde vivo enfrenta problemas ambientales 3,22 0,41

El calentamiento global afecta mi salud 2,85 1,18

El calentamiento global afecta los ecosistemas 3,47 0,32

Los factores ambientales afectan la salud de mi comunidad 3,08 0,55

Entiendo el significado de salud ambiental 3,62 0,28

Sé cuáles son las fuentes de información para temas ambientales 1,59 0,83

En mi comunidad hay programas y/u organizaciones que trabajan en temas ambientales 2,54 0,72

En la universidad se está llevando a cabo alguna acción ambiental 2,36 0,58

El reciclaje permite resolver problemas ambientales 3,56 0,29

Sé separar desechos según el color de los contenedores 2,89 0,66

Sé aprovechar residuos para elaborar otros productos 2,34 0,81

La reducción de emisiones de carbono reducen el impacto del cambio climático 3,25 0,42

La universidad promueve la cultura de la sostenibilidad 3,18 0,55

Conozco las estrategias comunitarias que promueven la salud ambiental en mi barrio/ciudad 1,86 1,04

La salud ambiental es importante para la humanidad 3,37 0,46

La sostenibilidad es la adaptación de las acciones humanas para conservar sistemas naturales 3,14 0,53

La sostenibilidad es incluir criterios sociales y ambientales en la fabricación de cosas 2,96 0,88

La salud ambiental estudia variables sociales y ambientales de algún fenómeno de interés 2,73 0,92

*Clasificación
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Tabla 2. Actitudes de los estudiantes sobre salud ambiental 

 

Las prácticas de los estudiantes ecuatorianos sobre la salud ambiental mostraron puntaje de “Excelente” en el 

cierre de grifo cuando nadie lo utiliza (x: 3,46), “Bueno” en el ítmes apagar la luz cuando nadie la utiliza (x: 2,95) y la 

asistencia a talleres sobre temas de conservación ambiental (x: 2,49). El puntaje “Deficiente” fue para separa la basura 

según el tipo de reciclaje (x: 2,35), recibir entrenamiento ambiental en la universidad (x: 2,21), practicar las 4 R (Rechazar, 

reducir, reutilizar y reciclar) (x: 2,16), prefirir el consumo de comida orgánica (x: 1,93) y participar en actividades de 

conservación en casa (x: 1,63). Finalmente, se obtuvo puntaje de “Malo” en practicar el reciclaje (x: 1,58), participar en 

procesos de solución de conflictos (x: 1,50), practicar la jardinería y siembra de plantas (x: 1,49), promover la 

participación de otras personas en iniciativas sociales (x: 1,43), evitar el uso de aerosoles (x: 1,42), participar en estrategias 

o proyectos ambientales (x: 1,36), manejar los desechos peligrosos de forma segura (x:1, 32), promover la participación 

de otras personas en iniciativas ambientales (x: 1,28) y participación en programas de educación ambiental (x: 1,27) 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Prácticas de los estudiantes sobre salud ambiental  

 

Respecto a la clasificación porcentual y puntajes de las dimensiones pesquisadas sobre salud ambiental en los 

estudiantes ecuatorianos se clasificó como “Deficiente” el nivel de conocimiento con un x: 52,01, “Deficiente” para las 

actitudes con una x: 53,23 y “Malo” para las prácticas con una x: 34,08 (Tabla 4).  

Tabla 4. Clasificación porcentual y puntajes de las dimensiones pesquisadas  

Dimensión 
Clasificación de los estudiantes (n=147)   Puntaje (18-72) 

Malo      (<40%) Deficiente (40-59%) Bueno (60-79%) Excelente (>80%)   X σ 

Conocimientos 15 53 59 20   52,01 10,35 

Actitudes 18 37 68 24  53,23 12,61 

Prácticas 57 48 26 16   34,08 15,56 

Ac t it ud es Clasif*     x σ

Necesito más información sobre salud ambiental 2,91 0,86

La conservación de ecosistemas se volverá cada vez más importante 3,15 0,42

La Universidad requiere un programa de campus sostenible 3,48 0,35

La vida silvestre debe ser conservada 3,66 0,28

En mi familia evitamos contaminar el ambiente 2,59 0,71

Me gustaría participar en proyectos ambientales 2,73 0,66

Las prácticas de reciclaje son algo bueno 3,31 0,42

La educación ambiental ayuda para el desarrollo profesional 2,88 0,83

Me gustaría tener un estilo de vida sostenible 3,37 0,55

Me gustaría proponer acciones de mejoramiento ambiental en mi familia 1,54 0,72

Me gustaría participar en acciones de mejoramiento ambiental en mi comunidad 2,35 0,64

El cambio climático me preocupa 3,06 0,57

Las normas ambientales deberían mejorarse 3,52 0,26

Me gusta el transporte público de mi ciudad 2,23 0,9

Prefiero el transporte en bicicleta o caminar, en lugar de automóviles 2,7 0,82

Para ser solidario se debe conocer a los demás 3,55 0,31

La solidaridad debe ser mayor con las personas cercanas 3,42 0,37

Me gusta mediar en la solución de problemas y conflictos 2,78 0,62

*Clasificación

P rác t ic as Clasif*     x σ

Apago la luz cuando ya no se necesita 2,95 0,78

Cierro el grifo cuando sé que nadie más lo utilizará 3,46 0,55

Practico el reciclaje 1,58 0,41

Evito el uso de aerosoles 1,42 0,39

Prefiero el consumo de comida orgánica 1,93 0,73

Camino o utilizo transporte público 2,25 1,12

Practico la jardinería y/o siembra plantas 1,49 0,84

Practico las 4R (Rechazar, Reducir, Reutilizar y Reciclar) 2,16 0,56

Separo las basuras según el tipo de reciclaje 2,35 1,08

Dispongo los desechos peligrosos de manera segura 1,32 0,71

Participo en programas de educación ambiental 1,27 0,2

Participo en actividades de conservación en casa 1,63 0,53

He asistido a talleres sobre temas de conservación ambiental 2,49 0,45

He sido parte de estrategias o proyectos ambientales 1,36 0,18

He recibido entrenamiento ambiental en la universidad 2,21 0,52

Participo en procesos de solución de conflictos 1,5 0,33

Promuevo la participación de otras personas en iniciativas ambientales 1,28 0,15

Promuevo la participación de otras personas en iniciativas sociales 1,43 0,21

*Clasificación
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De manera complementaria, en la figura 1 se puede observar la clasificación porcentual de los estudiantes según 

las dimensiones pesquisadas en conocimiento, actitudes y prácticas sobre la salud ambiental (Figura 1).  

 

Figura 1. Clasificación porcentual de los estudiantes según las dimensiones pesquisadas 

Respecto a los potenciales factores explicativos del perfil CAP en el grupo de estudio se pudo observar un 

coeficiente de determinación en la dimensión de prácticas de 33% con coeficiente de regresión de 0,717 para puntaje de 

conocimientos y 0,357 para puntaje de actitudes. Para la dimensión de conocimientos se observó un coeficiente de 

determinación de 31,2% con coeficiente de regresión de 0,282 para puntaje de actitudes y 0,253 para puntaje de prácticas. 

Finalmente, en la dimensión de actitudes se observó un coeficiente de determinación de 22,22% con coeficiente de 

regresión de 0,243 para puntaje de conocimientos y 0,106 para puntaje de actitudes prácticas (Tabla 5). 

Tabla 5. Potenciales factores explicativos del perfil CAP en el grupo de estudio 

Modelo de regresión Coeficiente de regresión Coeficiente de determinación 

Dimensión de Conocimientos  31,2% 

Puntaje de Actitudes 0,282**  
 Puntaje de Prácticas 0,253** 

Dimensión de Actitudes  22,2% 

Puntaje de Conocimientos 0,243**  
 

 
Puntaje de Prácticas 0,106** 

Dimensión de Prácticas  33% 

Puntaje de Conocimientos 0,717**  
 

 
Puntaje de Actitudes 0,357** 

Discusión 

En la encuesta CAP sobre salud ambiental realizada a 147 estudiantes ecuatorianos matriculados en el segundo 

semestre 2021 en las carreras de medicina y enfermería en la sede Huancayo de la Universidad Peruana Los Andes el 

nivel de conocimiento fue “Excelente” al significado de salud ambiental (x: 3,62) “Deficiente” en el conocimiento si en 

la universidad se esta llevando a cabo alguna acción ambiental (x: 2,36) y “Malo” sobre el conocimiento de las fuentes 

de información para temas ambientales (x: 1,59). Las encuestas CAP se han convertido en una herramienta fundamental 

para los procesos de alfabetización ambiental, porque permite evidenciar los conocimientos, las actitudes y prácticas de 

grupos de personas y comunidades tal como lo indica el trabajo realizado por Moreira-Segura et al., (2015) a pesar de 

tener puntajes de excelente en algunos ítems, se hace necesario la necesidad de profundizar en la formación en este ámbito, 

garantizando propuestas de ejecución y promoción a nivel micro y macrosocial tal y como lo indica Galarza et al., (2021). 

Asi mismo, este dominio pretende examinar los niveles de conocimiento del individuo, que corresponden a las 

representaciones mentales, precedentes a procesos cognitivos, desarrollados y arraigados a lo largo de su vida (Cabrera 

et al., 2003; Cardwell, 2011). 

En cuanto a las actitudes, se observó puntajes de “Deficiente” en la participación en acción de mejoramiento 

ambiental en la comunidad, diversos investigadores indican que las actitudes son una confluencia de tres componentes 

que incluyen el cognitivo, que reúne información, experiencias, estereotipos y conocimientos, los cuales, pueden ser 

juicios positivos o negativos;  el afectivo, que combina sentimientos, emociones, valores, satisfacciones y aversiones y el 

comportamental, mediado por las habilidades motoras, psíquicas, cognitivas, verbales y sociales (Cabrera, 2004; Gumucio 

et al., 2011). Sin duda alguna, la educación ambiental posee una base esencial para reemplatear la actitud de las relaciones 
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del ser humano con su entorno y, alcanzar una armonía entre ambos, generando un aumento en la calidad de vida y del 

ambiente, involucrando de modo conjunto las diversas áreas y su colaboración de la sociedad civil y las demás 

instituciones, con el fin de otorgar mejores resultados para las generaciones futuras como lo inidcado por Vargas et al., 

(2017). 

Los resultados obtenidos referentes a las prácticas de salud ambiental en los estudiantes ecuatorianos fueron con 

puntaje “Malo” en su mayoría, donde se evidenció claramente que no practicaban el reciclaje, no participaban en 

resolución de conflictos, participación de estrategias, proyectos o programas de educación ambiental, estos resultados 

coinciden con los resultados de Galarza et al., (2021), donde la práctica de las 4R se realizaba en menor proporción por 

desconocimiento de cómo realizar estas acciones sea la causa por deficiencia en participación en programas de educación 

ambiental, en estrategias o proyectos ambientales. 

Respecto a los potenciales factores explicativos del perfil CAP en el grupo de estudio, coinciden con las 

conclusiones aportadas por Cuartas-Gómez et al., (2019), en cuyo perfil CAP los puntajes más altos fueron en las 

Actitudes, seguida por los Conocimientos y el más bajo, para las Prácticas. En conocimiento, la proporción de estudiantes 

en el nivel excelente fue cercana al 20%, mientras que en las prácticas estuvo alrededor del 10%. Esto es consistente con 

la investigación de Gumucio et al., (2011) donde indican que las Prácticas son el punto de convergencia de los dominios 

de conocimiento y actitudes que definen la habilidad o experiencia que se adquiere con la realización continua de una 

actividad o destreza. 

La débil conciencia ambiental pesquizada en esta investigación entre los estudiantes universitarios participantes, 

es consistente con los aportes realizados por Bravo en el año 2013, quien expuso que en el Perú no existía una opinión 

pública conductualmente comprometida con las causas ambientales, y señalaba la ausencia de investigaciones sustentadas 

sobre la conciencia ambiental que estudiaran correlaciones entre variables ambientales, sociales y educativas (Bravo, 

2013). No obstante, el marco normativo del Perú, en el literal g) del artículo 8 de la Ley n.° 28044 establece que “la 

conciencia ambiental (…) es principio de la educación”, y que las instituciones educativas deben promover “el respeto, 

cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida” (Ministerio de Ambiente 

del Perú, 2021). Por otra parte, la Ley General del Ambiente, señala que la educación ambiental “es un proceso educativo 

integral, que se da en toda la vida del individuo, y que busca generar en este los conocimientos, las actitudes, los valores 

y las prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al 

desarrollo sostenible del país”. El artículo 127.2 de la misma ley, menciona que los ministerios de educación (Minedu) y 

ambiente (Minam) coordinan con las diferentes entidades del Estado en materia ambiental y la sociedad civil para 

formular la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), cuyo cumplimiento es obligatorio para los procesos de 

educación y comunicación desarrollados por entidades que tengan su ámbito de acción en el territorio nacional (Ministerio 

de Ambiente del Perú, 2021). 

De manera concluyente, en este estudio se encontró que los niveles de conocimientos y actitudes son más altos 

que los de prácticas. Se plantea la necesidad de profundizar en la aplicación de la PNEA a fin de promover los valores, 

los conocimientos, las actitudes, y las prácticas en salud ambiental en los estudiantes universitarios, de manera específica, 

haciéndolos extensivos a la toda población peruana, como propósito global. Se sugiere realizar más estudios a nivel de 

las instituciones educativas del estado para conocer el nivel de conocimiento aplicado en la salud ambiental, esto podría 

otorgar datos relevantes al momento de todas de decisiones en el mejoramiento de la salud pública en general.  
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