
      

 
__________________________ 
Dra. Mariwilda Padilla D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sirva la presente para certificar que la investigación documental 
 
 
 
 

La integración de la Inteligencia Naturalista al Currículo de Educación Ambiental de 
Puerto Rico y sus Implicaciones sobre el Aprendizaje y la Inteligencia Emocional. 

 

 
 
 
 
 

Presentada por: 
 

Onyksa Margarite Domenech Colón 
 
 
 
 
 
 
 

Ha sido aceptada como requisito final para la obtención del grado de Maestría en Artes 
de la Educación, con especialidad en Currículo y Enseñanza 

 
 
 
 
 
 
 

      íaz 
Mentora de Tesis – EDUC 709 

 
 
 
 

4 de mayo de 2021 
Fecha: 
 
 



1 
 

 
 

  

La Integración de la Inteligencia Naturalista al Currículo de Educación 
Ambiental de Puerto Rico y sus Implicaciones sobre el Aprendizaje y la 

Inteligencia Emocional. 

Onyksa Margarite Domenech Colón 
Dra. Mariwilda Padilla Díaz 

EDUC 709  

Universidad Ana G. Méndez 
Escuela de Estudios Profesionales 

Programa Ahora 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 

Onyksa Margarite Domenech Colón 

Derechos de Autor 

Mayo, 2021 



3 
 

NOTA ACLARATORIA 

Para propósitos de carácter legal en relación con la Ley de Derechos Civiles de 1964, el 

uso de los términos administrador, director, supervisor, investigador, estudiante, maestro, y 

cualquier otro que pueda hacer referencia a ambos géneros, incluye tanto al femenino como al 

masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

DEDICATORIA 

Quiero dedicar este trabajo a todas las personas que de una forma u otra han estado para 

mí a través de este proceso y que gracias a su apoyo me ha sido posible alcanzar esta meta.  

A mi madre Elba Margarita Colón Colón, por su apoyo incondicional, por ser mi maestra 

permanente y a mis segundos padres por siempre estar presente; y por todo el tiempo y sacrificios 

que han dedicado al acompañarme durante esta travesía.  

A mi hermano Alekson Domenech Colón, que aunque ya no esta presente conmigo en el 

camino de la vida, siempre fue y será mi guía en el camino de la vida, y por convertirse en mi más 

grande y preciada poesía.  

A mis amistades, quienes han demostrado ser mis corazones andantes, los que 

complementan mi espacio con su fugaz energía, mentes impresionantes, que forman parte de mi 

familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

Primero que nada quiero agradecerles a las fuerzas del Universo por su compromiso para 

mi supervivencia en este plano terrestre y por su infinito amor y compasión; por haberme brindado 

las habilidades necesarias, la paciencia, dedicación, fortaleza y sabiduría, para así lograr cumplir 

este sueño.  

Este trabajo no sería una realidad sin la colaboración y apoyo de mis profesores. Agradezco 

con la mano en el corazón a la Dra. Mariwilda Padilla por sus conocimientos, su compromiso y 

apoyo incondicional sobre este proceso. Por ser mi guía, la luz de mi luna en el camino, por su 

sincera voz inspiradora que me ha permitido realizar este proceso con valentía. También, quiero 

agradecer a la Dra. Astrid Concepción por su dedicación para motivar a mi intelecto y por su 

incesante sabiduría que ha hecho posible mi crecimiento profesional y personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

SUMARIO 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la integración del desarrollo de la 

Inteligencia Naturalista y el uso de la naturaleza como laboratorio de enseñanza en la Educación 

Ambiental, identificando sus beneficios sobre el aprendizaje y la Inteligencia Emocional de los 

estudiantes. La metodología utilizada en esta investigación fue la recopilación de datos y el análisis 

literario de 21 investigaciones alrededor del mundo, contestando a las siguientes preguntas. 

¿Cuáles son los posibles beneficios de integrar al currículo educativo de Puerto Rico la Inteligencia 

Naturalista como instrumento para mejorar el aprendizaje de la Educación Ambiental? ¿Cuáles 

son las implicaciones de la Inteligencia Naturalista sobre la Inteligencia Emocional de los 

estudiantes? ¿Cuáles son las metodologías didácticas sustanciales que se recomiendan para 

integrar la Inteligencia Naturalista al currículo educativo de Educación Ambiental? El marco 

teórico utilizado en esta investigación fue la Teoría de las Inteligencias Múltiples propuesta por 

Howard Gardner (1983), específicamente la Inteligencia Naturalista. Entre los hallazgos 

principales se identificó que: desarrollar la Inteligencia Naturalista desde la educación infantil 

beneficia las habilidades cognitivas de observación, clasificación y memoria, y fomenta el 

desarrollo de actitudes y comportamientos proambientales de los estudiantes; a mayor conexión 

con la naturaleza mayor felicidad, sensibilización y sentido de pertenencia con el entorno; y las 

actividades de interacción con la naturaleza en base al juego, recorridos y huertos agroecológicos, 

resaltaron como herramientas fortalecedoras del aprendizaje sobre la Educación Ambiental. En 

conclusión, se determinó sustancial la integración de la Inteligencia Naturalista y las actividades 

educativas de interacción con la naturaleza para lograr el aprendizaje significativo de la Educación 

Ambiental, mejorar la Inteligencia Emocional y por consiguiente, lograr el desarrollo integral del 

estudiante. 
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CAPÍTULO I 

Introducción  

Por medio de este primer capítulo se plasmarán el marco conceptual y los antecedentes por 

los cuales surge el planteamiento del principal problema de la presente investigación documental. 

Así también, se expondrán la justificación al problema y las preguntas de investigación en conjunto 

con sus objetivos. Al culminar el capítulo, se presentarán las definiciones sobre los conceptos de 

mayor relevancia para este estudio.  

Antecedentes del problema  

El concepto de la inteligencia ha sido ampliamente estudiado por las disciplinas de la 

Psicología y la Educación, investigando diferentes contenidos que han posibilitado integrar nuevas 

ideas a su concepción, y que a su vez, le han permitido permanecer en estado evolutivo (Martín y 

Mora, 2007). Donoso y Villamizar (2013), exponen que, desde la antigua época griega hasta hoy 

día, han sobresalido diferentes autores que se han dedicado a analizar y comprender la naturaleza 

de su definición. A partir de sus estudios, los autores resaltaron a Martín (2007), quien reconoce 

la inteligencia como el resultado de la integración del término logos, traducido a recoger, elegir, 

referir y decir, y el término nous, que traduce a reflexionar, percibir y memorizar. Por su parte, los 

autores explican que la procedencia de la palabra inteligencia se traduce al español del latín 

intelligentia-ae, y significa aquello por comprender y/o conocer.  

Según Sánchez (2015), por un tiempo prolongado la inteligencia se concibió como un 

concepto unitario innato del ser humano sin espacio para su desarrollo, pues se nacía inteligente o 

no. Según la autora, siguiendo esta concepción, a principios del siglo XX comenzaron a surgir 

nuevas teorías que propusieron desarrollar pruebas mentales de métodos cuantitativos y objetivos 
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como herramientas para medir la inteligencia de las personas. A partir de esto, para el año 1905, a 

petición del Ministerio de Instrucción Pública de Francia, los psicólogos Alfred Binet y Théodore 

Simon, desarrollaron la primera prueba psicométrica y la propusieron como instrumento de 

diagnóstico para el retraso mental de estudiantes entre los tres y doce años, a esta le llamaron La 

Escala de Medida de la Inteligencia (Maureira, 2017). Entre 1908 y 1910, estas pruebas fueron 

traducidas al inglés por Henry Goddard y se introdujeron a los Estados Unidos con el mismo 

objetivo de diagnosticar el retraso mental en los estudiantes participantes del sistema público de la 

nación (Sánchez, 2015).  

Durante los siglos XX y XXI, especialmente en las últimas décadas, el estudio de la 

inteligencia ha traído consigo nuevas proposiciones que dejan a un lado su concepción unitaria e 

innata y la contemplan más, como una capacidad biológica en proceso de desarrollo y construcción 

constante (Acosta, 2019). Estas nuevas ideas sobre la inteligencia han inclinado sus estudios 

mayormente sobre identificar aquellos factores y tendencias que influyen en el desarrollo de la 

inteligencia, tales como, la cultura, la sociedad y el ambiente que rodea al individuo (Sánchez, 

2015). Donoso y Villamizar (2013) explican que con el surgimiento de tantas nuevas teorías, los 

diversos especialistas revelaron la necesidad de agruparlas por categorías y como resultado, para 

la década de los 90, Sternberg (1990) clasificó las inteligencias propuestas en dos grupos. Según 

los autores, al primer grupo lo nombró las teorías implícitas y estas incluyen las teorías creadas 

por personas que no hicieron investigación, ni proveyeron apoyo científico sobre su desarrollo. Al 

segundo grupo le llamó las teorías explícitas, y los autores indican, que a diferencia de las teorias 

implícitas, en estas se incluyen aquellas teorías desarrolladas por especialistas que sí realizaron 

investigaciones cuantitativas y cualitativas, y que utilizaron sus hallazgos para fundamentar sus 
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conclusiones y proposiciones. A raíz de esto, se crearon cuatro clasificaciones sobre las teorías 

explícitas:  

las teorías psicométricas evalúan de forma cuantitativa y objetiva las facultades del 

intelecto humano mediante preguntas estándares medibles; las biológicas, buscan explicar 

las destrezas de aprendizaje de un individuo enfocándose en sus características biológicas 

tales como, raza, genética, y el tamaño del cerebro; las del desarrollo buscan comprender 

las características que intervienen en el aprendizaje del ser humano tales como, la cultura, 

la adaptación, la interacción con el medio, la dotación genética, actividades en grupo y el 

apoyo externo; y las inteligencias múltiples, enfocadas en el proceso de aprendizaje donde 

el individuo adquiere el conocimiento, lo retiene y lo pone en práctica. (Donoso y 

Villamizar, 2013)  

El psicólogo y educador estadounidense Howard Gardner, creador de la teoría explicita de 

las Inteligencias Múltiples, define a la inteligencia como un conjunto de capacidades intelectuales 

particulares de un individuo para su adaptación y supervivencia, caracterizadas por su herencia 

genética, sus experiencias de vida, su sociedad y su cultura (Acosta, 2019). Para lograr medir la 

inteligencia de una persona, Gardner sugirió tres aspectos medibles, sus habilidades y 

potencialidades sobre una situación que le permita procesar información y dicha situación debe 

ocurrir sobre el ambiente específico que lo rodea (Farooque y Mumthas, 2012). Luego de haber 

realizado varios estudios sobre la neuropsicología, en 1983 Gardner decidió publicar su 

proposición sobre la teoría de las Inteligencias Múltiples en la cual planteó la existencia de varios 

niveles de inteligencia encontrados en diferentes áreas específicas del cerebro humano (Fernández, 

2019). Según Garner, cada una de las inteligencias existen de forma individual, cuentan con sus 

propias características e historia de desarrollo y no dependen de las otras, no obstante, dependiendo 
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del problema por resolver, el individuo puede expresarlas combinadas entre sí (Martín y Mora, 

2007). De primera instancia, Gardner desarrolló y publicó la existencia de siete inteligencias, las 

cuales nombró destacando algunas de sus habilidades, estas fueron: la verbal-lingüística, para la 

comunicación; la lógico-matemática, para la solución de ecuaciones; la visual-espacial, para la 

imaginación; la musical, para el dominio musical; la corporal-cinestésica, para el movimiento 

físico; la interpersonal, para las relaciones con otros; y la intrapersonal, para comprenderse a sí 

mismos (Fernández, 2019).  

Según González et al. (2013) luego de 16 años, en 1999, Gardner publicó la existencia de 

una octava inteligencia la cual identificó como la Inteligencia Naturalista, destacando habilidades 

para observar, reconocer, comprender y apreciar la naturaleza, sus elementos y todo lo que en ella 

habita. Según los autores, las personas nutren su Inteligencia Naturalista a través de interacciones 

directas con el medio ambiente que lo rodea, y añaden, que al utilizar la naturaleza como 

laboratorio didáctico también mejoran sus capacidades cognitivas. Los autores explican que, de 

esta forma, las personas aprenden a reconocer la diversidad de especies que participan de su medio 

ambiente, a comprender su participación en los procesos dinámicos y evolutivos de los 

ecosistemas, y a desarrollar mayor afinidad con la naturaleza para amarla, respetarla y cuidarla.  

Por otro lado, Paredes (2020) presenta que a partir de la teoría las Inteligencias Múltiples 

de Gardner surgieron preguntas sobre la influencia de las emociones en las capacidades 

intelectuales del ser humano. En respuesta a esto, surgió la teoría sobre la existencia de la 

Inteligencia Emocional, la cual según Franklin (2015), fue primero definida en 1990 por Mayer y 

Salovey, luego modificada en 1997 como, una destreza del ser humano para comprender, 

diferenciar y controlar sus propias emociones, con el fin de que este pueda manifestar sentimientos 

que favorezcan la continuidad de su desarrollo “emocional e intelectual” (p. 56). Según el autor, 



12 
 

David Goleman (1995) la presenta al mundo al publicar su libro Inteligencia Emocional, y la 

definió como un instrumento para ayudar al ser humano a relacionarse con sus alrededores, 

mediante el control de sus emociones, la automotivación, la empatía y reconocimiento de las 

emociones de otros y al dirigir sus formas de interactuar. Para comprender la Inteligencia 

Emocional y la diferencia entre emociones y sentimientos, Hernández (2020) explica que 

las emociones son respuestas espontáneas psicológicas y fisiológicas que se manifiestan mediante 

pensamientos o experiencias, y en cambio, los sentimientos son las concepciones que el individuo 

otorga a cada emoción, siendo estos los resultados tras las emociones. Resaltando su efecto sobre 

el aprendizaje, Mahamud et al. (2015) explican que la enseñanza y las emociones se relacionan de 

forma complicada, pero en una misma dirección, y que a través de la educación se puede 

influenciar las capacidades socioemocionales de los estudiantes, fortaleciendo sus procesos sobre 

su constructo individual o colectivo. Así, según Gabarda (s.f) para lograr que el estudiante logre 

desarrollar eficazmente sus habilidades socioemocionales, la inteligencia emocional debe 

integrarse al currículo educativo desde la educación infantil y debe continuar hasta completar su 

trayectoria educativa para lograr un aprendizaje significativo que permanezca durante toda su vida.   

Partiendo de estas concepciones, se concibe una posible relación entre la Inteligencia 

Naturalista y la Inteligencia Emocional mediante la conexión con la naturaleza. Capaldi et al. 

(2014) expone que, las personas que se conectan más con la naturaleza tienen una personalidad 

más sociable y simpática, expresan estar más complacidos y felices con su entorno y toman más 

conciencia de sus actos sobre el ambiente. A su vez añaden que, el contacto con la naturaleza ayuda 

los procesos cognitivos en mejorar la atención, la retención y aumentar la motivación y que las 

personas se sienten más plenas y a gusto con la vida, pues mientras aprenden a amar su entorno 

también desarrollan el amor propio. Por su parte, Browning et al. (2018) resaltan que, al integrar 
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la naturaleza en los procesos de enseñanza, ya sea en el salón de clases o al aire libre, mejoran los 

procesos cognitivos de los estudiantes, su salud mental y física, sus relaciones sociales y de 

liderazgo. A partir de estas concepciones, este estudio se dirige a explorar, comprender y analizar 

la integración de la Inteligencia Naturalista y el uso de la naturaleza como laboratorio de enseñanza 

en la Educación Ambiental para identificar los beneficios que ambos brindan al aprendizaje 

significativo y a la Inteligencia Emocional de los estudiantes.  

Planteamiento del Problema 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) estableció como indispensable la integración de la Educación Ambiental (1977) y el 

Desarrollo Sostenible (2005), en el currículo educativo con el objetivo de desarrollar seres 

humanos conscientes de sus actos sobre el ambiente, solidarios con su sociedad, respetuosos a su 

cultura y diversidad, comprometidos a mejorar la calidad de vida de todos y lograr un futuro 

sostenible (De la Peña y Vinces, 2020). Sin embargo, Rivera (2017) en su investigación La 

Educación Ambiental en Puerto Rico: propuesta para un modelo interdisciplinario de educación 

formal expone que la ausencia de compromiso por parte de las agencias gubernamentales de Puerto 

Rico y circunstancias tales como el aumento de zonas urbanas, escaza preparación de programas 

para atender los problemas del cambio climático y la falta de investigaciones sobre métodos para 

mejorar el desarrollo sostenible de la isla, ha provocado una “crisis histórica sin precedentes” 

(p.170). 

Según Rivera (2017), a partir la década de los 70, tras la determinación del cambio 

climático como amenaza global, comenzaron a surgir diversas iniciativas ambientales para Puerto 

Rico que dieron paso a la creación de las agencias de gobierno, que hoy día, son las encargadas de 

proteger nuestros recursos naturales, como lo es el Departamento de Recursos Naturales y 
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Ambientales (DRNA). La autora indica que, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1977), estableciera la Educación Ambiental como 

indispensable para el currículo educativo, no es hasta 1994, que el Fideicomiso de Conservación 

de Puerto Rico propuso la conservación ambiental para la educación escolar, abriendo paso a que 

el Departamento de Educación de Puerto Rico publicara la Guía Curricular de Ciencias 

Ambientales para la incorporación de la clase de Ciencias Ambientales como electiva en la escuela 

superior del sistema público. De la misma forma, De la Peña y Vinces (2020) resaltan que en el 

2005 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también 

estableció como prioridad la integración del desarrollo sostenible en el currículo educativo como 

un concepto interdisciplinario no independiente para incorporarse a otros cursos, en especial al de 

Educación Ambiental. Según los autores, la sostenibilidad contiene cuatro componentes 

principales, el medio ambiente, la sociedad, la cultura y la economía, y su objetivo principal se 

enfoca en lograr la transformación social necesaria para que los países puedan ofrecer calidad de 

vida a sus ciudadanos. Sin embargo, en Puerto Rico, no es hasta el 2010, que un grupo de maestros 

seleccionados implementa una revisión curricular en las áreas de ciencias desde kínder a 12vo 

grado, mediante la cual determinaron seguir ofreciendo el curso electivo de Educación Ambiental 

en la escuela superior, pero integrarla a los demás grados como última unidad dentro del curso de 

ciencias (Rivera, 2017).   

La propuesta más reciente del gobierno puertorriqueño para atender la Educación 

Ambiental de la isla fue, la Ley del Programa Contacto Verde (Ley 36 de 2015) (Departamento de 

Educación de Puerto Rico, 2016). Esta Ley establece la responsabilidad del Departamento de 

Educación de Puerto Rico para ofrecer a los estudiantes de escuela pública actividades educativas 

de conexión con la naturaleza, sin embargo, estas actividades no son ofrecidas por todos los 
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planteles escolares y su implantación se realiza de forma extracurricular (Rivera, 2017). Esto 

demuestra que el Departamento de Educación de Puerto Rico ha optado por desplazar la Educación 

Ambiental a actividades fuera de la escuela, dirigidas mayormente por organizaciones no 

pertenecientes al sistema educativo, no gubernamentales, científicas y/o comunitarias, y que, a 

pesar de sus esfuerzos, estos no han sido suficientes para impactar el aprendizaje sobre la 

Educación Ambiental de toda la comunidad estudiantil (Rivera, 2017).  

A partir de lo antes mencionado, se realizó un análisis sobre la Ley Reforma Educativa de 

Puerto Rico (Ley 85 de 2018, emendada en 2019) (Departamento de Educación de Puerto Rico, 

2019) con el fin de identificar las áreas curriculares correspondientes sobre las acciones actuales 

que ha tomado el Departamento de Educación de Puerto Rico con su responsabilidad y 

compromiso por crear una materia que englobe la Educación Ambiental y el Desarrollo Sostenible 

para su integración al currículo educativo del sistema de educación pública de la isla. A partir de 

su análisis, se encontró que, lamentablemente en la Ley no se hace mención ninguna sobre la 

Educación Ambiental y mucho menos sobre su importancia como materia fundamental en el 

currículo educativo de Puerto Rico. Por lo tanto, al no mencionarse siquiera una vez, tampoco se 

muestra relacionada con la educación sobre el Desarrollo Sostenible, ni se concibe a la naturaleza 

como laboratorio didáctico para apoyar el desarrollo humano desde la educación infantil, por lo 

que estas concepciones se han identificado como los principales problemas de estudio para esta 

investigación. 

Preguntas de investigación 

• ¿Cuáles son los posibles beneficios de integrar al currículo educativo de Puerto Rico la 

Inteligencia Naturalista como instrumento para mejorar el aprendizaje de la Educación 

Ambiental? 
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• ¿Cuáles son las implicaciones de la Inteligencia Naturalista sobre la Inteligencia Emocional 

de los estudiantes puertorriqueños?  

• ¿Cuáles son las metodologías didácticas sustanciales que se recomiendan para integrar la 

Inteligencia Naturalista al currículo educativo de Educación Ambiental?  

Propósito del estudio  

 El propósito de este estudio es explorar, analizar y conocer la trascendencia de la 

Inteligencia Naturalista sobre la Educación Ambiental, los beneficios que ofrecen las conexiones 

del ser humano con la naturaleza sobre el aprendizaje, las relaciones de la Inteligencia Naturalista 

y la conexión con la naturaleza con la Inteligencia Emocional y por último, identificar las 

estrategias didácticas consideradas sustanciales para el desarrollo e integración de dichos 

conceptos al currículo de Educación Ambiental de Puerto Rico. Mediante este estudio, se busca 

ofrecer a los estudiantes puertorriqueños la oportunidad de experimentar la Educación Ambiental 

mediante actividades educativas de interacción con la naturaleza, para nutrir su Inteligencia 

Naturalista y adquirir conocimientos y experiencias necesarias que beneficien su aprendizaje 

significativo, con el fin de mejorar su calidad de vida y la de su sociedad. 

Objetivos   

1. Definir la Inteligencia Naturalista de la Teoría de Inteligencias Múltiples de Howard 

Gardner. 

2. Analizar las acciones que ha tomado el Departamento de Educación de Puerto Rico para 

implementar la Educación Ambiental al currículo educativo de la isla. 

3. Analizar la trascendencia de la Inteligencia Naturalista para mejorar la Educación 

Ambiental de Puerto Rico. 

4. Reconocer la importancia de la conexión del ser humano con la naturaleza. 
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5. Comprender el uso de la naturaleza como laboratorio didáctico para mejorar los procesos 

de aprendizaje. 

6. Identificar los beneficios de la Inteligencia Naturalista y la conexión con la naturaleza sobre 

la Inteligencia Emocional. 

7. Determinar las estrategias didácticas sustanciales para integrar al currículo de Educación 

Ambiental de Puerto Rico la Inteligencia Naturalista y la educación en la naturaleza.  

Justificación del estudio 

El aprendizaje significativo de la Educación Ambiental se fundamenta en respetar la 

naturaleza y todo lo que habita en ella y busca fortalecer las virtudes y actitudes que colaboran en 

el desarrollo humano, la sociedad y el ambientalismo, por lo que, debe verse como componente 

esencial para el desarrollo de una sociedad justa y ecológica (Rivera, 2017).  

Como se dijo anteriormente en esta investigación, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Cultura y la Ciencia, catalogó como indispensables la integración de la 

Educación Ambiental (1977) y la Sostenibilidad (2005) al currículo educativo de todos los niveles, 

con el fin de que los países lograsen desarrollar seres humanos capaces de atender las 

consecuencias del cambio climático. Según Rivera (2017), históricamente, se han desarrollado 

diversas iniciativas con el propósito de implementar la Educación Ambiental en el sistema 

educativo público de Puerto Rico, pero aun en la actualidad esta no ha sido considerada para 

impartirse como materia esencial. De acuerdo con Rivera (2017), La Ley del Programa Contacto 

Verde (Ley 36 de 2015) fue el impulso más reciente y según el Departamento de Educación de 

Puerto Rico (2016) se encuentra vigente dentro del Compendio de Políticas Públicas del 

Departamento de Educación bajo la Serie A-500: Programas Especiales, bajo A-502: Contacto 
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Verde, sin embargo, las actividades suponen solo un mínimo de 10 horas semestrales y se realizan 

fuera del horario escolar. La Ley estable que, 

el Departamento de Educación de Puerto Rico tiene la responsabilidad de preparar tareas 

educativas donde los estudiantes de escuela pública participen de exposiciones y se 

presenten a espacios ambientales, acompañados por sus maestros, compañeros de clase y/o 

padres o tutores legales, con el fin de que la naturaleza sea su taller interactivo y que esta 

conexión sirva como instrumento para el desarrollo de nuevos conocimientos, destrezas y 

habilidades que ayuden a mejorar su aprendizaje, incluir su entorno familiar en las 

actividades escolares y puedan crear un vínculo emocional con el ambiente (Departamento 

de Educación de Puerto Rico, 2016).  

Por otro lado, La Ley Reforma Educativa de Puerto Rico (Departamento de Educación de 

Puerto Rico, 2019) también expone que, el Departamento de Educación de Puerto Rico reconoce 

la importancia del desarrollo emocional y la salud mental de sus estudiantes y se responsabiliza 

por responder al desarrollo socioemocional de estos. En dicha ley se establecen dos filosofías: las 

Inteligencias Múltiples de Howard Gardner y la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman y que 

mediante estas, se pretende que los estudiantes puedan mejorar su aprendizaje y logren 

comprender, controlar y manifestar sus emociones (Departamento de Educación de Puerto Rico, 

2019).  

Partiendo de lo antes mencionado, en primer lugar, según los estudios realizados por 

Browning et al. (2018), el desarrollo de la Inteligencia Naturalista permite aumentar la 

participación y mejorar el desempeño académico de los estudiantes mediante actividades 

educativas de contacto con la naturaleza. De la misma forma, Capaldi et al. (2014) demostraron 

que la conexión del estudiante con la naturaleza se mostró como parte esencial sobre el desarrollo 
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de actitudes positivas hacia la sostenibilidad, y hacia nuevas perspectivas para minimizar su 

impacto sobre el medio ambiente y comprometerse a protegerlo. En segundo lugar, Goleman 

(1995) identificó que la Inteligencia Emocional sirve como instrumento de apoyo para el 

aprendizaje sobre el control de emociones. Así también, Bosada (2020) expuso que la enseñanza 

de destrezas y habilidades socioemocionales se ve altamente relacionada con el rendimiento 

escolar de los estudiantes. Por otra parte, Bhagirath y Lalatendu (2017) explicaron que las acciones 

y comportamientos de las personas son manifestaciones de sus emociones y que por consiguiente, 

para crear conciencia proambiental es necesario que las personas transformen su relación 

emocional con la naturaleza. Partiendo de los estudios realizados por Capaldi et al. (2014), el 

aumento en la conexión del ser humano con la naturaleza no solo mejora los procesos de su 

desarrollo cognitivo, sino que también, ayuda en el control de sus emociones. Los autores también 

resaltaron, que las personas que pasan más tiempo en contacto con la naturaleza demuestran mayor 

comprensión por sus emociones, se sienten más felices y expresan sensibilización con su entorno. 

En conclusión, los estudios revisados demostraron que mediante la conexión con la naturaleza, 

surge una gran relación entre la Inteligencia Naturalista y la Inteligencia Emocional y que en 

conjunto pueden mejorar los procesos de aprendizaje de la Educación Ambiental, así 

fundamentando la importancia y relevancia que supone esta investigación.  

Definición de términos 

Inteligencia: Composición de capacidades y destrezas heredadas que el individuo puede 

desarrollar de diferentes maneras mediante vivencias significativas (Gardner et al., 2011). 

Inteligencia Naturalista: facilita el reconocimiento y la diferenciación de elementos que 

componen la naturaleza de su entorno, tales como, factores biológicos (plantas y animales), no 

biológicos (clima o rocas) (Gardner et al., 2011). 
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Inteligencia Emocional: instrumento para ayudar al ser humano a relacionarse con sus 

alrededores, mediante el control de sus emociones, la automotivación, la empatía y reconocimiento 

de las emociones de otros y al dirigir sus formas de interactuar (Goleman, 1995). 

Educación Ambiental: enseñar los conocimientos, valores y aptitudes necesarias para desarrollar 

seres humanos capaces de participar en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales 

que enfrenta el mundo (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, 1977). 

Currículo Educativo: conjunto de aprendizajes compartidos que la escuela, deliberada y 

espontáneamente, pone a disposición de estudiantes y maestros para que desarrollen plenamente 

sus potencialidades y participen en el proceso constante de transformación vital (Vílchez, 2004). 
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CAPITULO II 

REVISION DE LITERATURA 

Introducción 

Este estudio de análisis documental se comprenden las características del desarrollo de la 

Inteligencia Naturalista propuesta por Howard Gardner (1999) en su teoría de las Inteligencias 

Múltiples. En este capítulo se mostrarán los resultados de 21 investigaciones. Entre estas, se 

analizarán 7 estudios sobre el desarrollo de la Inteligencia Naturalista en los estudiantes y su 

integración al currículo para mejorar el aprendizaje de la Educación Ambiental. De igual forma, 

10 estudios que muestran la importancia de la conexión del ser humano con la naturaleza para el 

desarrollo de la Inteligencia Naturalista y su experimentación como ambiente didáctico. Otros 3 

estudios que relacionan a la Inteligencia Naturalista, la conexión con la naturaleza y la Inteligencia 

Emocional con el comportamiento, actitudes y el control de emociones de los estudiantes. A su 

vez, una investigación sobre la historia del desarrollo de la Educación Ambiental en Puerto Rico, 

con el fin de encontrar justificación sobre los beneficios de la integración de la Inteligencia 

Naturalista al currículo educativo. Por último, se expondrá el marco teórico que fundamenta esta 

investigación. 

Revisión de Literatura  

Inteligencia Naturalista y la Educación Ambiental  

Castro y Guamán (2012) en su tesis titulada Estrategias para desarrollar la Inteligencia 

Naturalista en los niños de primer año de educación básica de la unidad educativa “Dos de 

Marzo”, de la ciudad de Atuntaqui, Cantón Antonio Ante, año lectivo 2011-2012 identificaron 

algunas de las mejores herramientas para desarrollar la Inteligencia Naturalista en estudiantes de 

educación infantil. Su diseño metodológico fue basado en el análisis literario y de campo 
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descriptivo, apoyado en el método analítico-sintético, inductivo-deductivo, por medio de encuestas 

y fichas de observación. Escogieron una población de 70 estudiantes y 12 maestros de la escuela 

Dos de Marzo, de la ciudad de Atuntaqui, Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura, Ecuador. 

Su estudio tenía como propósito determinar si era necesario implementar en la escuela un nuevo 

modelo sobre la integración de la Inteligencia Naturalista y ofrecerlo como herramienta práctica 

para el desarrollo, el fortalecimiento y el mantenimiento del rendimiento académico de los 

estudiantes. Tras observar a los estudiantes, los autores encontraron que las actividades educativas 

del centro carecían de contenido para enseñar a identificar, comprender y crear sensibilización 

sobre los componentes de la naturaleza a su alrededor. A raíz de esto, los autores determinaron 

que, los maestros debían asumir nuevas perspectivas con actitudes de cambio para desarrollar 

clases dirigidas a crear hábitos para favorecer la preservación de los recursos de la naturaleza. Para 

ayudar a fortalecer la instrucción de la escuela, los autores diseñaron e implementaron una guía 

didáctica para el desarrollo de la Inteligencia Naturalista en los estudiantes, utilizando la naturaleza 

como laboratorio de aprendizaje mediante prácticas educativas en base al juego, talleres de 

plástica, canciones, rondas y técnicas grafo plásticas con productos de reciclaje. Según los autores, 

dichas actividades permitieron utilizar la Inteligencia Naturalista como instrumento de 

aprendizaje, potenciando valores y actitudes positivas en los estudiantes, y mejorando su desarrollo 

a través del conocimiento y protección ambiental.  

Entre otros estudios relacionados, De la Fuente (2017) en su tesis Propuesta de educación 

infantil: aplicación de las inteligencias múltiples en una unidad didáctica la Inteligencia 

Naturalista profundizó sobre los procesos en el desarrollo de las inteligencias múltiples de 

Gardner, especialmente la Inteligencia Naturalista, para potenciar las capacidades particulares de 

cada estudiante. Este realizó una propuesta de intervención por una semana para un salón de clases 
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de educación infantil con estudiantes de 3 a 5 años del colegio público San Juan Bautista, en 

Carbonero el Mayor en Segovia, España. Según el autor, la actividad y el juego son la fuente 

principal del aprendizaje y el desarrollo en la etapa infantil ya que los niños participan como 

protagonistas en la construcción de su aprendizaje. A partir de esta convicción, el autor utilizó la 

metodología de juegos colectivos en la naturaleza con el fin de ofrecer a los estudiantes un 

aprendizaje significativo y la perspectiva globalizada sobre un ambiente afectivo y de confianza. 

El autor llevó a cabo su experimento en la naturaleza del entorno natural de la escuela mediante 

actividades de recolección de basura, arte con elementos de la naturaleza, cultivo de semillas de 

plantas aromáticas y comestibles, dibujo de animales y pintura de mural. A partir de sus resultados, 

el autor encontró que todos los estudiantes realizaron las actividades de forma satisfactoria. Este 

indicó que, al utilizar la Inteligencia Naturalista como instrumento de aprendizaje, los estudiantes 

superaron sus limitaciones y competencias personales para lograr realizar los trabajos grupales y 

resolver juntos los diferentes problemas que se les presentaron, y a su vez, adquirieron múltiples 

nuevos conocimientos acerca de la naturaleza y su entorno.  

Por su parte, Genoveva y Morales (2017) en su investigación de licenciatura Inteligencia 

Naturalista en el cuidado del ambiente en niños y niñas de 3 a 5 años del centro de educación 

inicial Nuevo Día, Quito, periodo 2016 identificaron las implicaciones sobre educar el respeto y 

el cuidado por el ambiente desde las primeras etapas de la infancia, con el fin de ofrecer calidad 

de vida para el presente y futuro de los estudiantes, y mejorar sus vinculaciones con el entorno 

natural, social y cultural. Las autoras consideraron utilizar la Inteligencia Naturalista como 

herramienta pedagógica para ayudar a los estudiantes a sentirse parte del mundo natural que los 

rodea y entender mejor lo que sucede en su medio ambiente. Para llevar a cabo su estudio, las 

autoras implementaron una guía didáctica de clases al aire libre en la naturaleza como experimento 
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educativo para desarrollar la Inteligencia Naturalista en 18 estudiantes de 3 a 5 años del centro de 

educación inicial Nuevo Día de la ciudad de Quito, Ecuador. La metodología utilizada fue 

cualitativa y cuantitativa y el diseño de la investigación fue uno descriptivo. Se utilizaron técnicas 

de observación a la conducta y acciones de los estudiantes, encuestas a familiares, y entrevistas a 

las docentes y directora. En base a sus resultados las autoras determinaron que los estudiantes 

reflejaron una predisposición para conectarse con la naturaleza. Estas observaron que, mediante la 

Inteligencia Naturalista los estudiantes desarrollaron habilidades cognitivas de observación, 

discriminación, clasificación, memoria y atención, para determinar características específicas de 

cada ser, sus colores, olores texturas, entre otras. Además, las autoras también observaron 

aprendizaje de habilidades manuales para la exploración, experimentación y manipulación, 

descubriendo e investigando profundamente sobre cada especie y su rol integral en la naturaleza. 

Por otro lado, los autores identificaron que la educación al aire libre en la naturaleza proveyó al 

docente de apoyo estratégico ofreciendo a sus estudiantes la oportunidad de vincularse con su 

entorno natural, impartiéndoles una cultura de valoración, respeto y protección ambiental.  

En adición, Ramírez (2017) en su estudio El desarrollo de la Inteligencia Naturalista como 

una estrategia pedagógica para fortalecer los lazos con el Embalse del Muña en niños y niñas de 

quinto grado del Colegio Departamental San Benito de Sibaté investigó el desarrollo de la 

Inteligencia Naturalista con el fin de aumentar la conexión de los estudiantes con la naturaleza e 

impartirles un aprendizaje significativo sobre la Educación Ambiental. Para su estudio, la autora 

escogió a estudiantes de quinto grado del Colegio Departamental San Benito de Sibaté, Colombia, 

con el propósito de que los estudiantes desarrollaran amor por su localidad mediante el aprendizaje 

de habilidades y destrezas sobre la protección ambiental de su región, principalmente del Embalse 

del Muña. Según la autora, la Educación Ambiental se fortalece mediante el desarrollo actitudes 
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para comprender, reflexionar, apropiarse y concientizarse sobre el entorno que rodea a los 

estudiantes. Esta expone que, dichas habilidades se adquieren por medio de la Inteligencia 

Naturalista, permitiendo al estudiante reconocer a la naturaleza como parte sustancial de su 

desarrollo humano, dirigiendo sus acciones hacia la protección ambiental. En su metodología, la 

autora recopiló datos de observación, realización de diarios de campo, encuestas y entrevistas. Para 

su estudio, la autora escogió el juego en la naturaleza, el ejercicio comparativo, creacion de dibujo 

y mural, y una evaluación de preguntas sobre sus conocimientos acerca de los problemas 

ambientales en su región. Esta dividió la actividad educativa en siete fases para lograr que los 

estudiantes desarrollan la Inteligencia Naturalista. Las fases fueron, el acercamiento para 

desarrollar sensibilización, motivación y conciencia ambiental; las experiencias significativas para 

crear sentimientos y emociones positivas con la naturaleza; el conocimiento para comprender los 

problemas ambientales; la comprensión para desarrollar concientización; el mejoramiento de 

actitudes ambientales y la reflexión para promover el respeto por la diversidad y tomar decisiones 

conscientes; la pedagogía critica para desarrollar sentido de apropiación y responsabilidad sobre 

el ambiente; y la participación activa para proteger la naturaleza aportando a las soluciones de 

problemas ambientales. Sus resultados indicaron que el desarrollo de la Inteligencia Naturalista 

promovió actitudes positivas en la participación y motivación de los estudiantes y que, a su vez, 

mediante el acercamiento, el conocimiento, la comprensión y la reflexión, estos desarrollaron 

mayor conexión con la naturaleza. Así También, permitió a los estudiantes reconocer al ser 

humano como parte integral de la naturaleza, logrando así, desarrollar actitudes y comportamientos 

para la protección ambiental. 

Siguiendo esta vertiente, Collado, Corraliza, y Rosa (2020), en su investigación The Effect 

of a Nature-Based Environmental Education Program on Children’s Environmental Attitudes and 
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Behaviors: A Randomized Experiment with Primary Schools integraron actividades en la 

naturaleza como estrategia didáctica en la Educación Ambiental y examinaron su impacto en el 

comportamiento y actitudes de los estudiantes sobre el ambiente. El proyecto fue diseñado por la 

Organización Nacional Española sin fines de lucro Eco-organización. Los autores identificaron un 

grupo control para la Educación Ambiental de instrucción tradicional y un grupo experimental 

para la Educación Ambiental en la naturaleza. Los autores seleccionaron siete escuelas primarias 

localizadas en diferentes regiones de España, con un total de 516 estudiantes para el grupo 

experimental y 218 para el grupo control. Las clases para ambos grupos se asignaron al azar e 

incluyeron tres temas principales en tres meses consecutivos: flora y fauna local, cambio climático 

y especies en peligro de extinción. Se utilizó la Escala del Nuevo Paradigma Ecológico (NEP) para 

medir las creencias ambientales, la Encuesta de Percepciones Ambientales en los Niños (CEPS) 

para la afinidad, interés y conciencia del valor de la naturaleza y la Escala de Comportamiento 

Ecológico (CEB) para medir las conductas proambientales. Los temas escogidos se alinearon en 

contenido y tiempo con el currículo de ciencias y se abordaron dentro del mismo período. El 

programa tuvo dos fases, en la primera, cada tema se abordó en tres sesiones de clase con 50 

minutos de duración. El grupo experimental, experimentó con partes de la naturaleza en el salón 

de clases, tales como plantas, hojas y ramas. En cambio, el grupo control utilizó la instrucción 

tradicional, observando láminas, principalmente a través del libro de texto. En la segunda fase, el 

grupo experimental participó de tres sesiones basadas en la naturaleza, una por mes con duración 

de una hora y 30 minutos. Las sesiones se llevaron a cabo en áreas naturales cercanas para que los 

estudiantes exploraran su entorno natural, por ejemplo, se pidió a los estudiantes identificar una 

planta vista previamente en clase para describir sus partes y su hábitat. Por otro lado, el grupo de 

control realizó la actividad dentro del salón de clases, por ejemplo, se reunieron en grupos y 
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recortaron laminas para pegarlas a una cartulina y crear un cartel sobre la flora local. Según los 

autores, los resultados de los estudiantes del grupo experimental demostraron mayor incremento 

en las actitudes y comportamientos proambientales, así como también, la afección por la 

naturaleza, sin embargo, los estudiantes bajo instrucción tradicional no mostraron ningún aumento 

relevante. Por lo que, los autores determinaron que aprender acerca de los problemas ambientales 

mediante la impartición de actividades de interacción con la naturaleza ayudó a reforzar las 

creencias ambientales y benefició el desarrollo de actitudes y comportamientos proambientales de 

los estudiantes.  

En relación, Komala, Miarsyah y Wirdianti (2019) en su artículo de investigación 

Naturalist intelligence and personality: An understanding students’ responsible environmental 

behavior tuvieron como objetivo analizar la relación entre la Inteligencia Naturalista, la 

personalidad y el comportamiento responsable por el ambiente de 220 estudiantes de octavo grado 

de la Escuela Superior de 51 Bandung, Indonesia. Los autores explicaron que la cultura, la 

experiencia y la motivación influencian el desarrollo de la Inteligencia Naturalista, mientras que 

las condiciones hereditarias, ambientales y situaciones particulares de los estudiantes influencian 

su personalidad. La investigación se llevó a cabo utilizando un método descriptivo cuantitativo de 

enfoque correlacional mediante cuestionarios. Los autores midieron tres factores indicativos de la 

perspectiva ambiental de los estudiantes. Primero, la Inteligencia Naturalista se utilizó como 

parámetro para describir el compromiso y actitudes de los estudiantes con su entorno. Segundo, la 

personalidad se midió para determinar las acciones que realizan los estudiantes sobre las 

condiciones ambientales que los rodean para mantener un medio ambiente sostenible. Por último, 

se midió el comportamiento responsable por el ambiente para identificar el conocimiento sobre su 

responsabilidad ambiental. Tras analizar sus resultados los autores descubrieron que las medidas 
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sobre la Inteligencia Naturalista y la personalidad de los estudiantes variaron de acuerdo con su 

perfil individual y que ambos conceptos se correlacionan simultáneamente con los niveles de 

responsabilidad ambiental de los estudiantes. Esto llevo a los autores a concluir que, para optimizar 

dicha responsabilidad, las escuelas deben diseñar actividades educativas dirigidas a empoderar la 

Inteligencia Naturalista y a enaltecer la personalidad de los estudiantes.  

Inteligencia Naturalista y educación especial  

Bruinsma, Dawson, Halladay, Ingersoll, Kaiser, Kasari, Landa, McGee, McNerney, 

Rogers, Schreibman, Stahmer y Wetherby (2015) en su estudio Naturalistic Developmental 

Behavioral Interventions: Empirically Validated Treatments for Autism Spectrum Disorder 

investigaron los beneficios de la educación en la naturaleza sobre el comportamiento y aprendizaje 

de estudiantes con autismo. Estos describieron las influencias de la psicología del comportamiento 

y la ciencia del desarrollo para la intervención temprana en los Trastornos del Espectro Autista y 

su posterior coincidencia en las Intervenciones Conductuales del Desarrollo Naturalista. Para 

propósitos de estudio, los autores examinaron el contexto histórico del desarrollo de las 

características más comunes sobre las Intervenciones Conductuales del Desarrollo Naturalista, y 

también discutieron cuestiones relacionadas a su implementación y ofrecieron dirección para 

futuras investigaciones. Los autores explicaron que las Intervenciones Conductuales del 

Desarrollo Naturalista conllevan un enfoque constructivista, fomentando y recompensando la 

iniciativa y la espontaneidad. En este, las experiencias de aprendizaje están diseñadas para atraer 

la atención de los estudiantes, ayudar a conectar el nuevo conocimiento con el ya existente, enseñar 

en secuencias de desarrollo mediante el incremento de complejidad en las tareas, y con esto, 

permitirles conocer el mundo a su alrededor. Tras su estudio, los autores consideraron que las 

Intervenciones Conductuales del Desarrollo Naturalista representaron la integración del 
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Comportamiento Analítico Aplicado y la ciencia del desarrollo, permitiendo lograr un cambio 

sustancial y acelerado en el comportamiento y aprendizaje infantil. Estos añadieron, que las 

intervenciones aplicadas a estudiantes autistas desde la infancia, mediante la enseñanza en base al 

juego con actividades en la naturaleza, mejoró y aceleró sustancialmente su aprendizaje, 

promoviendo principalmente la cognición social y el aprendizaje del lenguaje. Los autores también 

encontraron, que los estudiantes desarrollaron habilidades sociales, controlaron su propio 

comportamiento, redujeron la dependencia de indicaciones, mejoraron la dicción del lenguaje y 

mejoraron su adaptación a las distracciones diarias del mundo real. 

Inteligencia Naturalista y educación en la naturaleza 

La investigación Do Lessons in Nature Boost Subsequent Classroom Engagement? 

Refueling Students in Flight, los autores Browning, Kuo y Penner (2018) comprobaron su hipótesis 

sobre mejorar la participación de los estudiantes utilizando la naturaleza como laboratorio 

didáctico. La práctica se realizó con dos grupos de estudiantes del tercer grado de la Escuela 

Magnet de Estudios Ambientales de Cold Spring, Indiana, Estados Unidos. Para efectos de estudio, 

se tomaron en cuenta las características socioeconómicas y demográficas de los estudiantes, en su 

mayoría el 87% era de escasos recursos, entre ellos 82% afroamericanos, 7% Hispanos, 5% 

blancos y 6% multirraciales. El experimento se condujo por un periodo de 10 semanas, 

desarrollando 10 actividades diferentes sobre la materia de Educación Ambiental. Dichas 

actividades consistían en recolectar materiales de la naturaleza y ambos maestros trabajaron en 

conjunto para determinar los temas a explorar. Los temas escogidos fueron la identificación de 

hojas, árboles y semillas; descomposición de materia orgánica; el ciclo de vida; y la 

contaminación. Las clases se desarrollaron en dos escenarios distintos, un grupo experimental para 

las clases al aire libre con la naturaleza y un grupo control para las clases dentro del salón 
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recolectando el material previo a la actividad. Comparando los resultados de ambos escenarios, 

los autores encontraron que la participación de los estudiantes aumentó significativamente en las 

clases al aire libre con la naturaleza. También observaron que, después de solo una actividad, los 

estudiantes del grupo experimental demostraron estar mejor concentrados y menos distraídos, 

permitiendo a los maestros aumentar el tiempo de enseñanza sin interrupciones. A partir de sus 

hallazgos, los autores determinaron que las clases en la naturaleza permitieron a los estudiantes 

aprender sobre un plan de estudios, al mismo tiempo que rejuvenecieron su capacidad de 

aprendizaje. 

En la investigación titulada From Biophilia to Naturalist Intelligence Passing Through 

Perceived Restorativeness and Connection to Nature, los autores Barbiero y Berto (2018) 

observaron los lazos emotivos y el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes a través de la 

Inteligencia Naturalista. Su objetivo era proponer un programa de Educación Ambiental basado 

en el desarrollo de la Inteligencia Naturalista fundamentado en la Hipótesis de la Biofilia por 

Wilson (1984) y la Teoría de la Restauración de la Atención por Kaplan (1980). La hipótesis de la 

biofilia sugiere que los humanos poseen una tendencia innata a buscar conexiones con la 

naturaleza, mientras que la teoría de la restauración de la atención afirma que las personas pueden 

concentrarse mejor después de pasar tiempo en la naturaleza, o incluso mirar escenas de la 

naturaleza. En el estudio, los autores destacaron la contribución conjunta de ambas teorías en el 

desarrollo de la Inteligencia Naturalista y, además, mostraron los componentes de la biofilia desde 

dos constructos medibles y populares en la investigación de la psicología ambiental: la capacidad 

de restauración percibida y la conexión con la naturaleza. Los autores explicaron que la interacción 

con la naturaleza y la capacidad para protegerla son manifestaciones simultaneas de la conciencia 

correspondientes al vínculo afectivo y emocional que desarrollan las personas tras su conexión con 
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esta. La investigación fue realizada implementando un modelo educativo de Educación Ambiental 

en la escuela primaria de Gressoney-La-Trinité, Italia. Para su estudio, primero utilizaron el 

análisis y comparación de literatura, y luego evaluaron a los estudiantes tras un experimento de 

conexión con la naturaleza. En su investigación, los autores desarrollaron un marco teórico para la 

Educación Ambiental fundamentado en las relaciones humanas con la naturaleza para lograr en 

los estudiantes un aprendizaje significativo que reflejara la concepción biofílica. Los autores 

expusieron a los estudiantes a un día en la naturaleza, estos encontraron que la capacidad de 

restauración percibida por los niños aumentó, mientras que su sentido de conexión con la 

naturaleza no, por lo que sugirieron dos conclusiones. Primero, la capacidad de restauración 

percibida de los estudiantes fue una respuesta inmediata a su entorno. Segundo, la conexión con 

la naturaleza varió de acuerdo con el lugar, tiempo prolongado y experiencias positivas 

significativas. Los autores indicaron que, aunque no existe literatura que evidencie una relación 

entre la capacidad de restauración percibida y la Inteligencia Naturalista, diferentes biólogos 

expresaron que la "fascinación temprana" (el componente fundamental de la restauración 

percibida) es crucial para el desarrollo de Inteligencia Naturalista. Partiendo de su análisis, los 

autores determinaron que la Inteligencia Naturalista requiere de un ambiente adecuado para su 

desarrollo e identificaron la interacción biofílica con la naturaleza para lograrlo desde la temprana 

edad. Estos concluyeron que, el desarrollo de la Inteligencia Naturalista y la conexión con la 

naturaleza son elementos sustanciales para el aprendizaje significativo de la Educación Ambiental, 

por lo que, deben ser integrados desde la educación infantil. 

En adición, Del Pozo y Mora (2019) en su investigación La interacción con el entorno 

natural en el desarrollo de la Inteligencia Naturalista en niños y niñas del Centro de Desarrollo 

Integral Chiquititos del Cantón Chimbo, Provincia Bolívar, año lectivo 2017-2018 investigaron 
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sobre la influencia de la naturaleza en el desarrollo de la Inteligencia Naturalista de los estudiantes. 

Los autores escogieron como población de estudio a estudiantes entre 3 y 5 años del Centro de 

Desarrollo Integral Chiquititos del Cantón Chimbo, Ecuador. Su propósito de estudio fue 

identificar las fallas o desventajas de la educación del centro con el fin de crear una guía didáctica 

e impartir la enseñanza en el contacto con la naturaleza, considerando esta conexión como 

fundamental en el desarrollo de los estudiantes. La metodología que utilizaron fue tipo cualitativa 

y cuantitativa con un nivel descriptivo, abarcando tanto la modalidad de campo como la 

documental, centrándose en un diseño no experimental y transversal. Para el análisis de estudio 

utilizaron dos instrumentos, listas de cotejo en los estudiantes y cuestionarios para las familiares, 

educadoras y coordinadora del centro, abarcando un total de 34 personas. De acuerdo con los 

resultados, los autores identificaron que no había suficientes áreas verdes para conectar con la 

naturaleza, tampoco se ofrecía capacitación a las maestras y se desconocía de la aplicación de 

procesos de cuidado ambiental para niños de prescolar. También encontraron que, debido a que 

los maestros carecían de cocimientos sobre aspectos básicos, características, funciones y cuidados 

esenciales de la naturaleza, estos no tenían la capacidad de impartir a los estudiantes habilidades 

para solucionar problemas de protección y cuidado hacia la flora y fauna de su entorno. Estos 

consideraron que, a consecuencia del enfoque tradicionalista educativo de las maestras, sus 

estudiantes no lograban una formación completa de primera infancia pues no mostraban desarrollo 

de pensamiento crítico, ni las actitudes y aptitudes para dar soluciones a problemas ambientales de 

su entorno. Debido a esto, los autores sugirieron la aplicación actividades de interacción con la 

naturaleza para que los niños lograran desarrollar la Inteligencia Naturalista. Para lograrlo, los 

autores crearon una guía metodológica para el centro en la cual incluyeron, un conjunto de 

actividades y estrategias que ayudaran a desarrollar en los estudiantes la sensibilidad por la vida y 
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la naturaleza. Esta guía apoyaría a las maestras en la enseñanza de habilidades para el cuidado y 

protección ambiental dentro y fuera de la escuela con el propósito de que ambos, maestros y 

estudiantes, desarrollaran la conciencia ambiental y la importancia del contacto con la naturaleza. 

Así también, fomentar el pensamiento crítico, seguro e integral de la Inteligencia Naturalista bajo 

ambientes sanos y sostenibles. 

Siguiendo estas concepciones, Barrable (2019) en su artículo The Case for Nature 

Connectedness as a Distinct Goal of Early Childhood Education analizó “la conexión con la 

naturaleza” como objetivo para la educación infantil, basándose en la relación positiva que existe 

entre el ser humano y la naturaleza. Para su estudio, la autora realizó una recopilación y análisis 

de literatura sobre la percepción subjetiva del yo como parte de la naturaleza y sus beneficios en 

el aprendizaje y el desarrollo de emociones desde la educación infantil. La autora explicó que, 

según la literatura analizada, esta conexión se compone de varios elementos: los cognitivos, 

relacionan los pensamientos con el medio ambiente; los afectivos, nuestros sentimientos y 

emociones hacia el mundo natural; y los conductuales y de experiencia, elegir pasar tiempo al aire 

libre y desarrollar comportamientos proambientales. La autora identificó que, el aumento en la 

conexión con la naturaleza de los estudiantes está dado por las experiencias positivas con su 

entorno y la naturaleza. Esta indicó que, los estudiantes expresan la conexión con la naturaleza de 

dos formas, como rasgo de la personalidad, manifestándose estable a través del tiempo, como 

también, un estado cambiante según sus experiencias particulares. La autora encontró que, las 

experiencias positivas en la naturaleza durante la infancia ofrecen mayor afinidad emocional en la 

adolescencia y la edad adulta, mejorando los comportamientos sobre la protección ambiental. Esta 

resaltó que, a partir de esta conexión desde la educación infantil, mejoró la conducta social y las 

emociones de los estudiantes, desarrollando amor, sentimientos de libertad, seguridad en sí mismos 
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y sentido de pertenencia hacia la naturaleza. Por lo que la autora determinó, que la conexión con 

la naturaleza es una herramienta útil y valiosa para toda la educación, pero especialmente adecuado 

para los marcos sobre el desarrollo integral de los primeros años. Añadió que, la conexión con la 

naturaleza incrementa a través del desarrollo del compromiso emocional, la compasión, y de 

entender su significado y belleza. Por otro lado, la autora señaló que, mundialmente varios líderes 

educativos han reconocido la importancia de la educación en la naturaleza y se ha convertido en 

parte de su política educativa. Los países mencionados por la autora fueron el Reino Unido, 

Irlanda, Australia, Alemania, Canadá, Sudáfrica, Portugal, Brasil, Eslovenia, India e Italia.  

Por su parte, Baños, González y Romero (2011) en su estudio experimental Huertos 

ecológicos para el desarrollo de la Inteligencia Naturalista en alumnos de escuelas de Tenosique, 

Tabasco: resultados previos tuvieron como objetivo la creacion de huertos escolares bajo un 

sistema ecológico como recurso pedagógico, con el fin de que los estudiantes lograran desarrollar 

la Inteligencia Naturalista mediante la aplicación de las “10‐R´s” (reclutar, rechazar, reducir, 

rehusar, reparar, reciclar, rescatar, recompensar, responder y reforestar). La primera fase del 

trabajo se desarrolló con 20 alumnos universitarios que cursaron la asignatura de cultura ambiental, 

en el ciclo agosto 2010 a enero 2011, en la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México. Sin embargo, el estudio se hizo con el 

objetivo de desarrollarse y evaluarse en los niveles de primaria, secundaria, medio superior y 

superior de las escuelas públicas de esa región. El trabajo se llevó a cabo en el salón de clases, 

vivero y terrenos agrícolas de la universidad y los cultivos que utilizaron fueron tomate y 

calabacita, bajo un sistema ecológico sin aplicarles agroquímicos. El instrumento para medir el 

estado y desarrollo de la Inteligencia Naturalista en los estudiantes fue un cuestionario de 12 

preguntas al inicio y al final del curso, con 5 grados de respuesta, siendo 1 el menor y 5 el mayor, 
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y la suma de estos se multiplicó por 1.67 para cambiar el valor a porciento. Según sus resultados, 

los autores identificaron mejoras en la impartición de las clases de Educación Ambiental y 

nutricional, aumento significativo sobre el desarrollo de la Inteligencia Naturalista y sobre la 

motivación de los estudiantes por estudiar ciencias ambientales. Los autores concluyeron que los 

huertos ecológicos en las escuelas permiten potenciar la Educación Ambiental y desarrollar 

eficientemente la Inteligencia Naturalista de los estudiantes. 

En relación con lo anterior, Wistoft (2012) en su investigación The desire to learn as a 

kind of love: gardening, cooking, and passion in outdoor education, tuvo el objetivo de encontrar 

formas para ampliar las competencias y conocimientos de los estudiantes sobre la naturaleza, la 

agricultura y la preparación de alimentos. La autora escogió a los estudiantes del proyecto de 

huertos escolares orgánicos "Gardens for Bellies" [Haver til Maver] de la granja Krogerup en 

Northern Sealand, Dinamarca, y observó cómo estos se desarrollaban mediante las diferentes 

experiencias educativas en la naturaleza. La evaluación del proyecto “Gardens for Bellies” fue de 

abril a octubre, durante 8 a 10 días escolares. Se les proveyó a cada grupo de clase de un espacio 

individual para su jardín y para su manejo se dividió a los estudiantes en dos grupos de trabajo. 

Las clases fueron impartidas por cuatro instructores profesionales: un jardinero para la enseñanza 

del cultivo de vegetales orgánicos; un chef para educar sobre la preparación de comida en una 

cocina al aire libre, a esta se le sumó la participación de los padres; un instructor de la naturaleza 

o guardabosques para organizar y llevar a los estudiantes a explorar el entorno natural; y un 

agricultor que se encarga de llevar a los estudiantes a los campos agrícolas y les educa sobre la 

agricultura orgánica. Para su evaluación la autora realizó entrevistas, observaciones de campo y 

cuestionarios a familiares, organizando los resultados en cuatro categorías: aprendizaje mediante 

el disfrute y experiencias; uso de habilidades y aprendizaje adquirido; desarrollo de habilidades 
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sociales; y aprendizaje basado en la vida al aire libre. Tras su evaluación la autora observó que los 

beneficios de aprendizaje estuvieron altamente vinculados a la experiencia y la diversión, 

brindando la posibilidad de un aprendizaje interdisciplinario basado en el disfrute. Uno de sus 

principales hallazgos fue que los estudiantes desarrollaron el deseo por aprender y que, la granja 

no solo era un lugar importante para la educación, sino que estimulaba la participación de los 

estudiantes, motivándolos a asistir a la escuela y volver a sus casas mostrando alegría y deseo por 

contar su experiencia. Así también, la autora añadió que los resultados de las entrevistas a los 

familiares confirmaron dichos beneficios sobre el aprendizaje de sus hijos e identificaron a 

"Gardens for Bellies" como un complemento único para su enseñanza.  

Según García (2015) en su estudio Elaboración y aplicación de una guía de estrategias 

metodológicas Cuido mi Medio Ambiente, para desarrollar la Inteligencia Naturalista, con el fin 

de reciclar y transformar la basura inorgánica en material didáctico y decorativo, con las niñas 

del quinto grado de básica, de la escuela Rosa Zárate de la Parroquia Licto, Cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo, en el período lectivo 2012-2013 desarrolló la Inteligencia Naturalista 

de los estudiantes, utilizando el reciclaje de basura inorgánica y su transformación en material 

didáctico y decorativo. La autora utilizó una metodología investigativa de modalidad básica y 

aplicada, descriptiva, explicativa, bibliográfica y de campo, de diseño transversal y carácter 

prospectivo. Realizó actividades educativas, utilizó entrevistas y encuestas para maestros y 

estudiantes. La autora escogió como población experimental a 48 estudiantes del quinto grado de 

la escuela Rosa Zárate en la Provincia de Chimborazo, Ecuador. Para realizar el marco teórico 

aplicado utilizó estrategias metodológicas de reciclaje mediante la recolección de basura, juego de 

monopolio, juego de scrabble y juego del tren didáctico donde los estudiantes realizaron procesos 

de interaprendizajes participativos y motivadores. La autora realizó una evaluación sobre los 
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avances del rendimiento académico de los estudiantes y sobre los cambios en su comportamiento 

y actitudes hacia la naturaleza. A partir de sus resultados, la autora identificó que los estudiantes 

pudieron desarrollar eficazmente la Inteligencia Naturalista, y crearon conciencia ciudadana con 

la comunidad. La autora encontró que al transmitir una enseñanza basada en técnicas para el 

manejo adecuado de la basura y materiales reciclables, fomentó en los estudiantes la comprensión 

sobre la importancia para prevenir enfermedades, cuidar su salud, y mejorar su calidad de vida. La 

autora concluyó que las actividades educativas sobre manejar, reciclar y reusar adecuadamente la 

basura permitieron a los estudiantes crear convicción y compromiso por la Educación Ambiental 

y su comunidad.  

Por otro lado, MacQuarrie, Nugent, y Warden (2015) también propusieron el uso de la 

naturaleza como taller de aprendizaje. En su investigación Learning with nature and learning from 

others: nature as setting and resource for early childhood education tuvieron como objetivo 

comprender la cultura del aprendizaje basado en la naturaleza, dándole prioridad a las relaciones 

entre maestros y estudiantes. Para realizar el estudio, los autores utilizaron una metodología basada 

en discusiones grupales y el estudio de casos centrándose en los conocimientos y experiencias de 

los maestros de educación infantil. Según los autores, las experiencias se crean a partir del 

comportamiento habitual que resulta tras las influencias culturales que forman el ambiente de la 

escuela y que, a pesar de que diferentes países compartan un mismo lenguaje, la naturaleza puede 

ser interpretada de diferentes formas según sus prácticas sociales y culturales. Por lo que para su 

análisis documental, los autores decidieron relacionar y comparar las metodologías educativas en 

la naturaleza desde la perspectiva de diferentes países. La discusión se realizó por medio de una 

conferencia educativa con la participación de maestros que trabajaban en el Reino Unido, 

Dinamarca y Australia, para conocer sus perspectivas sobre las dinámicas educativas que surgen 
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en la educación en la naturaleza. Para el estudio de casos, se recolectó data de 53 días durante 16 

meses de escuelas de educación infantil en la naturaleza en los países de Escocia, Dinamarca y 

Finlandia. Las tres localidades utilizaron la naturaleza como taller, recurso y educador para 

aumentar el aprendizaje de los estudiantes. Los autores realizaron entrevistas durante la 

impartición de las experiencias educativas en la naturaleza, explorando la enseñanza y sensibilidad 

ofrecidas por los maestros y observaron el uso de habilidades sensoriales de los estudiantes. Tras 

sus resultados, los autores determinaron que los contextos históricos, políticos, sociales y 

culturales de un país influyeron y dieron forma a las estrategias de enseñanza, y por consiguiente, 

al aprendizaje. A partir de sus observaciones, los autores identificaron que los estudiantes pudieron 

manejar herramientas y evaluar sus riesgos sin la intervención de los maestros. Estos determinaron 

que, utilizar la naturaleza como laboratorio didáctico, permitió que los maestros tuvieran mayor 

flexibilidad de impartición y ofreció a los estudiantes múltiples y variadas formas de aprendizaje 

y desarrollo. Por otro lado, indicaron que, la relación del maestro y la participación de la familia 

fueron significativas para el aprendizaje de los estudiantes y que, por lo tanto, la educación infantil 

se reconoció como un lugar significativo de transmisión cultural. 

A su vez, Hodson y Sander (2016) en su estudio Green urban landscapes and school-level 

academic performance exploraron las relaciones entre la naturaleza urbana y el rendimiento 

académico de las escuelas utilizando el Área Metropolitana de Twin Cities Minnesota, EE. UU, 

como área de estudio de caso. Los autores utilizaron el análisis de regresión para identificar las 

relaciones entre las variables ambientales en y alrededor de las escuelas (cubierta de árboles, 

grama, cuerpos de agua). En adición, utilizaron 4 medidas para lectura y matemática de tercer 

grado. También se consideraron las características socioeconómicas de los estudiantes, donde 

escogieron aquellos elegibles a almuerzo gratis o reducido de acuerdo con los ingresos familiares 
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de 185 % bajo el umbral de pobreza. Según los autores, los resultados de las clases impartidas en 

el patio y bajo la cobertura de árboles mostraron un aumento en el rendimiento académico de la 

lectura. Sin embargo, las clases de matemáticas en contacto con la naturaleza no afectaron el 

rendimiento académico de los estudiantes. En base a estos, los autores sugirieron que las iniciativas 

destinadas a aumentar las clases bajo la cobertura de árboles podrían apoyar el éxito académico de 

los estudiantes. Por otro lado, estos observaron que los estudiantes elegibles a almuerzo 

gratis/reducido mostraron menor rendimiento académico en comparación con aquellos que no eran 

elegibles, indicando, que las características socioeconómicas afectan directamente el aprendizaje 

de los estudiantes. Por lo que, los autores sugirieron a las escuelas poner su atención en como 

atienden las necesidades económicas de sus estudiantes para que estos no se sientan marginados 

por su comunidad escolar.  

De otro modo, Bates, Bohnert y Gerstein (2018) en su estudio Green Schoolyards in Low-

Income Urban Neighborhoods: Natural Spaces for Positive Youth Development Outcomes 

examinaron la actividad física e interacciones sociales de los estudiantes en patios escolares 

ecológicos, así como también, las percepciones de los cuidadores y maestros sobre la seguridad, 

las lesiones, las burlas, el acoso y la actividad de las pandillas. El estudio fue realizado en 

estudiantes de prekínder a octavo grado de escuelas públicas en Chicago, IL, Estados Unidos, que 

recientemente habían renovado sus patios escolares a ecológicos a través de la iniciativa por la 

asociación público-privada multisectorial Space to Growuna administrada por la organización no 

gubernamental Healthy Schools Campaign y Openlands. Esta organización, se ha centrado en 

apoyar la salud, la educación y la conexión con la naturaleza en comunidades urbanas desatendidas 

localizadas en la ciudad de Chicago, mediante la renovación de patios escolares cumpliendo con 

las necesidades de las escuelas y comunidades. Se escogieron tres escuelas de tres vecindarios 
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distintos en el lado suroeste de la ciudad que atienden un alto porcentaje de estudiantes de minorías 

y bajos ingresos. Para llevar a cabo el estudio, los autores utilizaron múltiples métodos, que 

incluyeron mapas del comportamiento y encuestas a cuidadores y maestros, para examinar los 

resultados positivos en el desarrollo estudiantil y su mantenimiento a lo largo del tiempo. Los 

resultados revelaron que, tras la renovación de los patios escolares ecológicos, los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de realizar una amplia gama de actividades al aire libre ofreciendo mejoras 

a su salud física y mental. Este espacio les permitió aumentar sus actividades físicas y disminuir 

la acción sedentaria, así como también, aumentar sus interacciones sociales con los otros. Según 

los autores, los análisis de seguimiento reflejaron beneficios significativos en la salud física de los 

estudiantes hasta 24 meses después de la renovación. Tras el análisis de las encuestas a los 

cuidadores y maestros, los autores identificaron que, los estudiantes comenzaron a mostrar mayor 

seguridad en sí mismos, menos burlas y acoso, y menos actividad relacionada con las pandillas. 

Los autores presentaron que estos efectos relacionados a la salud mental de los estudiantes se 

mantuvieron hasta 32 meses después de la renovación. Los autores concluyeron, que los patios 

escolares ecológicos en vecindarios urbanos de bajos ingresos promueven resultados positivos en 

el desarrollo físico y mental de los estudiantes que viven en estas zonas, ya que les proporcionan 

espacios naturales seguros donde pueden fortalecer su actividad física y su comportamiento social. 

Inteligencia Naturalista, la naturaleza y la inteligencia emocional  

Calvet, Del Campo, Liras, Loira, Rada y Serrano (2020) en su reciente estudio Educación, 

bienestar y naturaleza. Propuestas de acercamiento de la escuela a la naturaleza para mejorar la 

salud y el bienestar de la comunidad escolar, de cara a la crisis sanitaria propusieron investigar 

sobre las implicaciones de la conexión con la naturaleza, el bienestar, y la experiencia educativa 

de la escuela primaria de Valladolid, España, a partir del cierre de emergencia por el COVID-19. 



41 
 

Para ello, examinaron bibliografía existente a nivel nacional e internacional, enfatizados en las 

publicaciones científicas que exponían las implicaciones del COVID-19 en las familias españolas. 

También, identificaron las sugerencias ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (CEPCE) y la Asociación 

Española de Pediatría, específicamente, con relación a la salud física y mental de los estudiantes. 

El diseño del estudio fue no experimental y de carácter transversal por medio de encuestas, 

utilizando una medida por individuo para cada variable, estas fueron la relación con la naturaleza 

en la actualidad y durante el confinamiento, los efectos sobre la salud mental y la experiencia 

educativa en el confinamiento. Para el estudio se escogieron 59 estudiantes de educación primaria 

entre las edades de 6 a 14 años y se les realizaron encuestas entre los meses de julio a septiembre. 

El cuestionario se dividió en 6 secciones, primero se pidió el consentimiento de los padres, para la 

segunda informaron sus datos demográficos, tales como la edad, el sexo, lugar de residencia y 

estatus socioeconómico de sus familiares. En la tercera sección, plasmaron su relación con la 

naturaleza en términos de tipo, frecuencia y duración de contacto utilizado tres escalas de respuesta 

múltiple. Estas se utilizaron dos veces, una para medir su relación con la naturaleza durante el 

confinamiento y otra para su relación en la actualidad, además, se incluyeron dos preguntas 

abiertas, con el fin de conocer el tipo de actividades que realizaron en contacto con la naturaleza. 

Para la cuarta sección, se identificó la experiencia educativa de los estudiantes evaluando sus 

niveles de aprendizaje, concentración, estrés, motivación y satisfacción. También, se incluyeron 

preguntas para conocer el tiempo dedicado a las actividades académicas, a los dispositivos 

electrónicos con fines educativos, y el acompañamiento de la familia. La quinta sección evaluó la 

salud mental en base a los niveles de ansiedad y estrés relacionados con la salud, la actividad 

académica y el ambiente familiar. Por último, en la sexta sección se buscó conocer si a 
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consecuencia de la pandemia los estudiantes experimentaron algún evento potencialmente 

traumático. Según los autores, los resultados del estudio mostraron que durante el confinamiento 

y las clases a distancia los niveles de estrés académico fueron significativos en un 35% de los 

estudiantes y que estos se correlacionaron con el nivel de estrés de las familias. Sin embargo, los 

autores identificaron que el 93% de la población de estudiantes que tuvo contacto diario con la 

naturaleza presentó niveles bajos de estrés sobre la salud mental y las áreas académicas. Por lo 

que, los autores determinaron que aumentar el contacto con la naturaleza de los estudiantes en las 

actividades educativas contribuyó a mejorar su bienestar y su aprendizaje. Los autores también 

resaltaron que hubo un efecto positivo en las emociones de los estudiantes, quienes describieron 

su experiencia en la naturaleza con sentimientos de libertad, felicidad, contentura y tranquilidad, 

mostrando mayor sensibilización para protegerla y sintiéndose más conectados con ella. Por otro 

lado, según su análisis literario los autores encontraron que la práctica de juego al aire libre en la 

naturaleza mejoró la salud física y las funciones motoras de los estudiantes. Estos añadieron que 

las experiencias educativas en la naturaleza también permitieron reducir la prevalencia de miopía 

y minorizaron los riesgos de hipertensión de los estudiantes. En conclusión, los autores 

identificaron al mar, el rio, y las huertas o jardines agrícolas como los mejores medios de contacto 

con la naturaleza para beneficiar significativamente la salud mental y las habilidades de 

aprendizaje de los estudiantes.  

En relación, Capaldi, Dopko, y Zelenski (2014) en su investigación documental The 

Relationship between Nature Connectedness and Happiness: a meta-analysis examinaron la 

relación entre la conexión del ser humano con la naturaleza y la felicidad realizando un estudio 

literario de investigaciones cuantitativas de Canadá y los Estados Unidos. Estos recopilaron y 

analizaron estudios con datos de medidas explicitas para identificar la relación de la conexión con 
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la naturaleza y la felicidad. Tras realizar su análisis, los autores identificaron que la relación entre 

la conexión con la naturaleza y la felicidad fue positiva y significativa. Según sus resultados, las 

personas que están más conectadas con la naturaleza tienden a ser más felices. A partir de su 

análisis, la felicidad se definió y midió como una gran influencia en la magnitud del efecto sobre 

la conexión con la naturaleza, observándose el sentimiento de la vitalidad como el más asociado, 

seguido por la afección positiva y la satisfacción en la vida. Por otro lado, encontraron que además 

de ayudar en mejorar el control de emociones, también se identificó que dicha conexión mitiga la 

fatiga cognitiva y ayuda a mejorar la atención de los estudiantes. 

Así también, Becker, Dettweiler, Lauterbach, Mess y Spengler (2017) en su análisis 

literario titulado Effects of Regular Classes in Outdoor Education Settings: A Systematic Review 

on Students’ Learning, Social and Health Dimensions evaluaron el uso de la educación en la 

naturaleza como alternativa educativa para sistemas de clases regulares. Estos recopilaron 

literatura mediante diferentes bases de datos para identificar artículos científicos y analizar los 

resultados sobre los posibles beneficios de la conexión de la naturaleza en el aprendizaje de los 

estudiantes. Se escogieron 13 estudios según su elegibilidad y calidad metodológica, describiendo 

los efectos de la naturaleza sobre las dimensiones sociales, dimensiones de aprendizaje y la 

actividad física y salud mental de los estudiantes. Estos se analizaron utilizando la guía de 

publicación para informes de revisiones sistemáticas y metaanálisis (PRISMA). Once estudios 

informaron resultados positivos, mientras que solo un estudio demostró resultados positivos y 

negativos y otro solo efectos negativos. A partir de su análisis, los autores identificaron que la 

conversión de las clases regulares a programas educativos al aire libre en la naturaleza permitió 

mejoras en las dimensiones sociales, académicas, físicas y psicológicas de los estudiantes. Según 

los autores, los estudiantes mejoraron sus relaciones sociales a partir de las dinámicas de 
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interacción con la naturaleza, mediante el juego, la exploración y las tareas centradas en el alumno. 

Además, esta mejora influyó positivamente en la capacidad de los alumnos para cooperar y 

participar en clase. Por otro lado, los autores resaltaron estudios que presentaban los beneficios 

educativos tras la integración de proyectos agrícolas al currículo. En estos los autores identificaron 

que la práctica de los estudiantes en el desarrollo de jardines y/o huertas agrícolas permitió que 

estos desarrollaran sentimientos de orgullo, entusiasmo, alta autoestima, relaciones de confianza, 

relaciones simbióticas centradas en la educación, confianza en sí mismos y a asumir 

responsabilidad activa por el medio ambiente. Por otro lado, de acuerdo con los resultados del 

efecto de las actividades educativas en la naturaleza sobre las dimensiones del aprendizaje, los 

estudiantes mostraron mejoras en su rendimiento académico y el desarrollo de habilidades para 

transferir los conocimientos adquiridos a situaciones de la vida real. Además, a través de la 

participación, los estudiantes potenciaron sus competencias para el trabajo en equipo, habilidades 

de comunicación, mejores relaciones sociales y respeto por el trabajo y la propiedad de los demás. 

Aunque los estudios analizados sobre la actividad física, la salud mental y de regulación del 

comportamiento, no fueron considerados representativos, sin embargo, los autores resaltaron que 

las clases al aire libre en terrenos de la escuela y proyectos comunitarios beneficiaron la actividad 

física y las habilidades motoras de los estudiantes. En adición, con respecto a la salud mental, los 

autores identificaron que los estudiantes adolescentes que participaron de programas de aventura 

en la naturaleza mostraron mejorar diferentes condiciones clínicas, tales como la depresión y/o la 

ansiedad. Los autores recalcaron que, los resultados analizados y expuestos en su estudio, tuvieron 

una alta dependencia sobre la motivación, creencias, preparación y estrategias didácticas de los 

maestros, así como también, el compromiso y apoyo económico por parte de la administración 

escolar. Los autores recomendaron que en el futuro deberían estudiarse más a fondo las relaciones 
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del contacto con la naturaleza sobre la actividad física y la salud mental de los estudiantes, 

integrando diseños longitudinales, mayor número de participantes y utilizar metodología de alta 

calidad. Además, también recomendaron que la duración de la intervención de los estudiantes en 

la naturaleza debería ser tan larga como sea posible, ya que se ha demostrado que los programas 

más largos producen mejores efectos. 

Investigaciones en Puerto Rico 

Entre las investigaciones encontradas sobre estudios en Puerto Rico, se presenta a Rivera 

(2017) en su publicación La Educación Ambiental en Puerto Rico: propuesta para un modelo 

interdisciplinario de educación formal. La autora realizó una investigación cualitativa con el fin 

de analizar las acciones del Departamento de Educación de Puerto Rico sobre la implementación 

de la Educación Ambiental y el desarrollo sostenible en el currículo educativo. Esta también, 

revisó documentaciones sobre el desarrollo interdisciplinario que ha tenido la educación informal, 

en su mayoría por medio de organizaciones no gubernamentales o comunitarias. Se expuso un 

análisis sobre la historia de la Educación Ambiental como materia innovadora para la educación 

del país, y cuáles de estas lograron establecerse y permanecer como parte del currículo actual. A 

partir de los hallazgos, la autora identificó muy pocas documentaciones sobre los seguimientos de 

dichas innovaciones. Hoy día la Educación Ambiental se ofrece en los grados de elemental e 

intermedia como última unidad dentro de la clase de ciencias y como electiva de curso en la escuela 

superior y en las especializadas de ciencias y matemática. La clase electiva de Educación 

Ambiental comprende los siguientes elementos curriculares la Historia del Planeta Tierra; 

Sistemas del Planeta Tierra; Sustentabilidad humana; Materia y energía en organismos y 

ecosistemas; y Diseño para ingeniería.   
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Marco Teórico  

Para propósitos de este estudio se escogió la teoría de las Inteligencias Múltiples propuesta 

por Howard Gardner (1983). Según Gardner, existen ocho inteligencias que se desarrollan en 

diferentes partes del cerebro humano caracterizando sus potencialidades. Así también, este expuso 

la posibilidad de que existan más inteligencias, por ejemplo, la existencial, pero que aún continúan 

bajo estudio. Según el psicólogo, en su teoría, la inteligencia se muestra como un conjunto de 

cualidades y destrezas innatas, con la posibilidad de ser desarrolladas de diferentes maneras a partir 

de las vivencias particulares de cada persona. Este explicó que, las inteligencias responden de 

forma separada y en conjunto, y que las personas las utilizan con el fin de obtener resultados y 

solucionar problemas de acuerdo con la sociedad y la cultura en la que se desenvuelven. Gardner 

afirmó como principio de su teoría que todas las personas nacen con las ocho inteligencias pues 

estas dan forma a su intelecto, pero que sin embargo, no existen dos personas que muestren igual 

presencia o falta de habilidades y que los efectos sobre la educación o su experimentación 

sobrepasan la magnitud de la teoría (Gardner et al., 2011). Así, las ocho inteligencias propuestas 

en la teoría de Inteligencias Múltiples de Gardner fueron la lingüística, la lógico-matemática, la 

espacial, la musical, la corporal-cinestésica, la naturalista, la interpersonal y la intrapersonal 

(Gardner et al., 2011).  

Según Chen, Moran y Gardner (como citado en Gardner et al., 2011) la teoría de las 

Inteligencias Múltiples no solo ha sido integrada a los currículos de diversas instituciones 

educativas alrededor del mundo, sino que también, ha sido estudiada por un gran número de 

investigadores quienes han identificado y publicado sus beneficios sobre la educación. Según 

González et al. (2013) en su estudio sobre la Inteligencia Naturalista, todas las personas son 

naturalistas innatos, los sentidos guían los deseos de exploración, comprensión y conexión con el 
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mundo y la naturaleza. Los autores expresaron que, quienes desarrollan esta inteligencia, siempre 

están en búsqueda de lo incierto y de adquirir nuevos conocimientos para incluirlos a su realidad. 

Añadieron que, estas personas tienden a ser diestros en la conservación ambiental, están atentos a 

los procesos de cambio y evolución en la naturaleza, demuestran respeto y amor por sus 

alrededores, y comprenden la importancia de protegerla. De acuerdo con los autores, Gardner creía 

que la Inteligencia Naturalista se desarrolló de los procesos de supervivencia del ser humano y que 

dependió grandemente en observar y comprender aquellos organismos biológicos, sus beneficios 

y peligros, así como también, los procesos climáticos que influían en la disponibilidad de recursos 

alimenticios. Por lo que, para propósitos de este estudio, principalmente el análisis de esta 

investigación se concentrará en comprender el desarrollo de la Inteligencia Naturalista e identificar 

sus beneficios sobre el aprendizaje de la Educación Ambiental. 
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CAPITULO III 

MÉTODO 

Introducción  

En este capítulo se expone la metodología utilizada para analizar los beneficios del 

desarrollo de la Inteligencia Naturalista para la Educación Ambiental en el currículo educativo de 

Puerto Rico y sus implicaciones sobre la inteligencia emocional de los estudiantes. Así también, 

identificar la importancia de la naturaleza en el desarrollo humano tras sus efectos en el aprendizaje 

y el control de emociones de los estudiantes.   

Diseño de Investigación  

Esta investigación presenta un enfoque cualitativo mediante una metodología de diseño de 

análisis documental. Según Méndez (citado por Rizo, 2015) el concepto “conocer” se trata de un 

“proceso intelectual por el cual se establece una relación entre quien conoce (actor) y el objeto 

conocido”, y que su acción concede al actor profundizar sobre la realidad del mismo, logrando 

comprender su procedencia y que esta acción de “conocer” se vuelve “permanente”. Por su parte 

Rizo (2015) explicó que “el conocimiento que el individuo tiene de la realidad depende de su 

interés personal; así, el grado de conocimiento adquirido difiere del alcanzado por otras personas 

sobre el mismo objeto”, por lo que, las personas enfocan su aprendizaje sobre lo que les apasiona 

o causa motivación.  

Por otro lado, Rizo (2015) expone que la investigación científica se define como un 

instrumento universal para comprender lo que se encuentra en nuestro alrededor y se fundamenta 

en proponer “nuevos conocimientos y teorías (investigación básica)”, y en solucionar “problemas 

prácticos (investigación aplicada)”, y que a través de ambas herramientas de estudio los seres 

humanos han logrado evolucionar. Según la autora, “la investigación se considera científica, 
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cuando esta se rige por valores y principios de amor a la verdad, la honestidad y la búsqueda del 

bienestar de la humanidad”. La autora añadió que la persona investigadora debe desarrollar  

“una serie de cualidades objetivas, criticas, intencionales, constantes, creativas, vitales, de 

trabajo en equipo, honradas, con capacidad de organización, conocimiento de técnicas y 

métodos investigativos, habilidad para solucionar problemas, aptitud para descubrir lo 

importante, y conocimiento sobre la materia que investiga”. 

Para comprender la investigación documental, Santiago et al. (2012) expuso que la revisión 

de literatura consiste en “detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales de utilidad 

para los propósitos de la investigación; es decir, para extraer y recopilar información relevante y 

necesaria para la investigación”. Por lo que, Gómez (2004) explicó que, el éxito de la investigación 

documental se fundamenta en la implementación de diferentes habilidades que permitan el 

pensamiento crítico, con el fin de lograr la comprensión y el análisis de datos, así como también, 

de utilizar destrezas de evaluación para la búsqueda de información, con criterios de selección y 

manipulación escogidos de acuerdo con el tema de estudio.  

Según Gómez (2004) la recopilación de datos y análisis de estudios tiene como objetivo 

señalar nuevos cuestionamientos, comprender su situación actual, reconocer si el tema es de 

importancia para la comunidad científica, identificar las posibilidades que este ofrece y escoger la 

más conveniente, recopilar datos para realizar el estudio y desarrollar recomendaciones a partir de 

las conclusiones de los hallazgos analizados. El autor señaló, que los estudios seleccionados deben 

provenir de fuentes confiables y que deben ser publicaciones científicas de carácter cualitativo o 

cuantitativo que se relacionen directamente al tema estudiado. Según este, el investigador puede 

encontrar las publicaciones mediante la base de datos de su universidad u otras disponibles en la 

internet, libros, revistas científicas o educativas, entre otras plataformas educativas de publicación 
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investigativa. También añadió, que para reconocer la confiabilidad del documento el investigador 

debe identificar que este provea al menos una fecha, su autor(es) y/o lugar de publicación.  A partir 

de esta información, Rizo (2015) concluye que la investigación documental permite al investigador 

construir un nuevo “conocimiento” y que este se fundamenta en los procesos realizados a través 

de “la lectura, análisis, reflexión e interpretación” de los documentos estudiados y compartirlo 

mediante la escritura. 

Población 

 Se analizaron un total de 21 investigaciones de diferentes países alrededor del mundo, que 

fueron realizadas mediante métodos de análisis selectivo cualitativo y/o cuantitativo. Los países 

en los cuales se realizaron las investigaciones analizadas fueron: Puerto Rico, Ecuador, México, 

Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Noruega, el Reino Unido, España, Indonesia, 

Alemania, Italia, Finlandia y Australia. 

Muestra  

 Para lograr los objetivos de este estudio, se seleccionaron y analizaron los siguientes 

documentos: Estrategias para desarrollar la Inteligencia Naturalista en los niños de primer año de 

educación básica de la unidad educativa “Dos de Marzo”, de la ciudad de Atuntaqui, Cantón 

Antonio Ante, año lectivo 2011-2012 (Castro y Guamán, 2012); Propuesta de educación infantil: 

aplicación de las Inteligencias Múltiples en una unidad didáctica la Inteligencia Naturalista (De la 

Fuente, 2017); Inteligencia Naturalista en el cuidado del ambiente en niños y niñas de 3 a 5 años 

del centro de educación inicial Nuevo Día, Quito, periodo 2016 (Genoveva y Morales, 2017); El 

desarrollo de la Inteligencia Naturalista como una estrategia pedagógica para fortalecer los lazos 

con el Embalse del Muña en niños y niñas de quinto grado del Colegio Departamental San Benito 
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de Sibaté (Ramírez, 2017); The effect of a nature-based environmental education program on 

children’s environmental attitudes and behaviors: a randomized experiment with Primary Schools 

(Collado, Corraliza y Rosa, 2020); Naturalist Intelligence and personality: An understanding 

students’ responsible environmental behavior (Komala, Miarsyah y Wirdianti, 2019); Naturalistic 

developmental behavioral interventions: empirically validated treatments for Autism Spectrum 

Disorder (Bruinsma, Dawson, Halladay, Ingersoll, Kaiser, Kasari, Landa, McGee, McNerney, 

Rogers, Schreibman, Stahmer y Wetherby, 2015); Do lessons in nature boost subsequent 

classroom engagement? refueling students in flight (Browning, Kuo y Penner, 2018); From 

Biophilia to Naturalist Intelligence passing through Perceived Restorativeness and connection to 

nature (Barbiero y Berto, 2018); La interacción con el entorno natural en el desarrollo de la 

Inteligencia Naturalista en niños y niñas del Centro de Desarrollo Integral Chiquititos del Cantón 

Chimbo, Provincia Bolívar, año lectivo 2017-2018 (Del Pozo y Mora, 2019); The case for nature 

connectedness as a distinct goal of early childhood education (Barrable, 2019); Huertos ecológicos 

para el desarrollo de la Inteligencia Naturalista en alumnos de escuelas de Tenosique, Tabasco: 

resultados previos (Baños, González y Romero, 2011); The desire to learn as a kind of love: 

gardening, cooking, and passion in outdoor education (Wistoft, 2012); Elaboración y aplicación 

de una guía de estrategias metodológicas Cuido mi Medio Ambiente, para desarrollar la 

Inteligencia Naturalista, con el fin de reciclar y transformar la basura inorgánica en material 

didáctico y decorativo, con las niñas del quinto grado de básica, de la escuela Rosa Zárate de la 

Parroquia Licto, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, en el período lectivo 2012-2013 

(García, 2015); Learning with nature and learning from others: nature as setting and resource for 

early childhood education (MacQuarrie, Nugent, y Warden, 2015); Green urban landscapes and 

school-level academic performance (Hodson y Sander, 2016); Green schoolyards in low-income 
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urban neighborhoods: natural spaces for positive youth development outcomes (Bates, Bohnert y 

Gerstein, 2018); Educación, bienestar y naturaleza. Propuestas de acercamiento de la escuela a la 

naturaleza para mejorar la salud y el bienestar de la comunidad escolar, de cara a la crisis sanitaria 

(Calvet, Del Campo, Liras, Loira, Rada y Serrano, 2020); The relationship between nature 

connectedness and happiness: a meta-analysis (Capaldi, Dopko, y Zelenski, 2014); Effects of 

regular classes in outdoor education settings: a systematic review on students’ learning, social and 

health dimensions (Becker, Dettweiler, Lauterbach, Mess y Spengler, 2017); La Educación 

Ambiental en Puerto Rico: propuesta para un modelo interdisciplinario de educación formal 

(Rivera, 2017) 

Instrumento(s) 

Se utilizó la recopilación de datos y el análisis literario de investigaciones como 

instrumento metodológico para esta investigación. Se seleccionaron una serie de estudios basados 

en el uso de la teoría de las inteligencias múltiples como fundamento educativo, principalmente la 

Inteligencia Naturalista. También, sobre los beneficios de las relaciones del ser humano con la 

naturaleza, sus efectos en el aprendizaje y la inteligencia emocional. En adición, se analizó un 

estudio sobre las acciones que ha tomado el Departamento de Educación de Puerto Rico para 

atender el desarrollo sostenible e integrar la Educación Ambiental como materia esencial desde la 

educación infantil. Por último, se identificaron estudios que identificaban las mejores estrategias 

didácticas para la integración de la Inteligencia Naturalista al currículo de Educación Ambiental.  

Procedimiento 

 En el primer capítulo se planteó el problema y se establecieron las preguntas y los objetivos 

de la investigación, y se definieron los conceptos más importantes. Luego se realizaron búsquedas 
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de estudios académicos y/o científicos a través de bibliotecas virtuales y recursos electrónicos 

utilizando palabras claves tales como, Inteligencia Naturalista en la educación, educación en la 

naturaleza e inteligencia emocional en la educación.  

Para el segundo capítulo se recopilaron un total de 21 investigaciones utilizando los 

siguientes criterios de selección: (a) comprobación de fuentes confiables, (b) inclusión de 

referencias, (c) selección de contenido relevante al problema plateado, (d) división por subtemas: 

Inteligencia Naturalista y la Educación Ambiental; Inteligencia Naturalista y educación especial; 

Inteligencia Naturalista y educación en la naturaleza; Inteligencia Naturalista, la naturaleza y la 

inteligencia emocional; Investigaciones en Puerto Rico, (e) se resumió la información incluyendo: 

autor, fecha, titulo, objetivo, lugar, población, muestra, metodología, resultados y 

recomendaciones, (f) se redactaron las referencias y (g) se identificó el marco teórico. 

En el tercer capítulo se detalló la metodología utilizada incluyendo su diseño, población, 

muestra, procedimiento y análisis de datos. Para el cuarto capítulo utilizando los hallazgos de los 

estudios recopilados se contestaron las preguntas planteadas en esta investigación. Por último, en 

el capítulo cinco se expusieron las conclusiones derivadas del análisis de estudio y se ofrecieron 

diferentes recomendaciones. 

Análisis de los datos  

El análisis de datos se realizó mediante la agrupación de los estudios en 5 diferentes temas. 

Los temas estudiados fueron la Inteligencia Naturalista y la Educación Ambiental; Inteligencia 

Naturalista y educación especial; Inteligencia Naturalista y educación en la naturaleza; Inteligencia 

Naturalista, la naturaleza y la inteligencia emocional; Investigaciones en Puerto Rico. La 

recopilación de datos y literatura se centraron en seleccionar estudios cualitativos y cuantitativos 
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que ofrecieran hallazgos sobre los beneficios de la integración de la Inteligencia Naturalista al 

aprendizaje de la Educación Ambiental. Por otro lado, se utilizaron estudios que identificaron la 

importancia de la conexión humana con la naturaleza sobre el desarrollo humano, potenciando el 

desarrollo socioemocional de los estudiantes. Así como también, su implementación como 

laboratorio educativo para nutrir el desarrollo de la Inteligencia Naturalista, mejorar el aprendizaje. 

Por último se identificaron las estrategias metodológicas con los mejores resultados sobre la 

implementación del desarrollo de la Inteligencia Naturalista y la educación en la naturaleza. 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

Introducción 

En este capítulo se presenta el análisis realizado sobre los diferentes hallazgos recopilados 

durante el desarrollo de la presente investigación documental. En este se contestan las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles son los posibles beneficios de integrar al currículo educativo de Puerto Rico la 

Inteligencia Naturalista como instrumento para mejorar el aprendizaje de la Educación Ambiental? 

¿Cuáles son las implicaciones de la Inteligencia Naturalista sobre la inteligencia emocional de los 

estudiantes? ¿Cuáles son las mejores metodologías recomendadas para integrar la Inteligencia 

Naturalista al currículo educativo de Educación Ambiental? A continuación, se presenta un 

resumen sobre el análisis de resultados contestando las preguntas de investigación antes expuestas. 

¿Cuáles son los posibles beneficios de integrar la Inteligencia Naturalista en el currículo 

educativo de Puerto Rico como instrumento para mejorar el aprendizaje de la Educación 

Ambiental? 

Varios autores en el mundo se han dedicado a investigar y explorar los beneficios del 

desarrollo de la Inteligencia Naturalista para integrarla como herramienta didáctica en la 

Educación Ambiental (Genoveva y Morales, 2017; Komala, Miarsyah y Wirdianti, 2018; Del Pozo 

y Mora, 2019; Ramírez, 2017; y Collado, Corraliza, y Rosa, 2020). Según el análisis de estudio se 

pudo identificar que la Inteligencia Naturalista como instrumento para beneficiar la Educación 

Ambiental en el sistema educativo de Puerto Rico ayudaría a desarrollar conciencia proambiental 

en los estudiantes, fomentando actitudes y comportamientos hacia la protección de la naturaleza, 

así como también, mejorar su conducta social y el control sobre sus emociones. Así también, se 

determinó que realizar prácticas educativas utilizando la naturaleza como laboratorio didáctico, 
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brindará beneficios para lograr la efectividad de la Inteligencia Naturalista sobre el aprendizaje de 

la Educación Ambiental.  

Genoveva y Morales (2017) tras haber experimentado el uso de la naturaleza como 

laboratorio de enseñanza para la educación infantil, hallaron que los estudiantes demostraron una 

predisposición para conectarse con la naturaleza y que el desarrollo de la Inteligencia Naturalista 

les ofreció beneficios sobre sus habilidades cognitivas tales como, la observación, discriminación, 

clasificación, memoria y atención. Según las autoras, estos beneficios permitieron a los estudiantes 

reconocer las características específicas que se destacan en diferentes organismos biológicos, tales 

como sus colores, olores, texturas, tamaño, forma, entre otras. En adición, las autoras identificaron 

beneficios en el desarrollo de las habilidades manuales, tales como, la exploración, 

experimentación y manipulación, permitiendo a los estudiantes descubrir y también les permitió, 

profundizar sobre la complejidad que expresa cada especie y comprender su rol integral en las 

dinámicas de vida de la naturaleza. Por último, también observaron beneficios de apoyo didáctico 

en las estrategias de enseñanza de los maestros, ofreciendo a los estudiantes un nuevo espacio para 

vincularse con su entorno natural e impartirles una cultura de valoración, respeto y protección 

ambiental.  

Por su parte, Komala, Miarsyah y Wirdianti (2018) identificaron que la Inteligencia 

Naturalista y la personalidad de los estudiantes se desarrollan de acuerdo con sus experiencias 

positivas por parte de su cultura, motivación, herencia, ambiente y situaciones particulares de su 

perfil individual. Los autores encontraron que ambos rasgos, la Inteligencia Naturalista y la 

personalidad, se correlacionaron simultáneamente con los niveles de responsabilidad ambiental de 

los estudiantes. A partir de este hallazgo, los autores recomendaron que, para optimizar el 

desarrollo de un comportamiento responsable por el ambiente, las escuelas deben diseñar 
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actividades educativas que empoderen la Inteligencia Naturalista de los estudiantes para mejorar 

la conciencia y actitudes proambientales, y que enaltezcan su personalidad para influenciar sus 

acciones sobre la protección ambiental. 

Del Pozo y Mora (2019) diseñaron una guía metodológica de actividades de interacción 

con la naturaleza, impartiendo beneficios en el desarrollo de la sensibilidad por la vida y el medio 

ambiente. Según los autores, su guía de Educación Ambiental brinda beneficios de apoyo didáctico 

a los maestros para lograr impartir a los estudiantes un aprendizaje significativo enfocado en 

desarrollar destrezas y habilidades para el cuidado y protección del medio ambiente, dentro y fuera 

de la escuela. Los autores resaltaron que su guía fomenta el pensamiento crítico, seguro e integral 

de la Inteligencia Naturalista, siempre y cuando se utilicen ambientes sanos y sostenibles, y 

beneficia la impartición de una conciencia proambiental y la importancia del contacto con la 

naturaleza mejorando la calidad de vida de los estudiantes.  

Ramírez (2017) identificó que las actividades de conexión con la naturaleza beneficiaron 

el desarrollo de la Inteligencia Naturalista, permitiendo a los estudiantes desarrollar actitudes 

positivas de participación y motivación, y a su vez, experimentaron acercarse, conocer, 

comprender y reflexionar sobre el medio ambiente, desarrollando mayor conexión con la 

naturaleza y acciones hacia el cuidado ambiental. De la misma forma, Collado, Corraliza, y Rosa 

(2020) identificaron que los estudiantes que experimentaron clases de educación ambiental en la 

naturaleza demostraron beneficios mejorando sus actitudes y comportamientos proambientales. 

Estos determinaron que la exposición directa con la naturaleza es la opción óptima para beneficiar 

el aprendizaje significativo de la Educación Ambiental.  

¿Cuáles son las implicaciones de la Inteligencia Naturalista sobre la inteligencia 

emocional de los estudiantes puertorriqueños?   
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 Tras realizar el análisis de estudio, se evidenció que la Inteligencia Naturalista tiene 

implicaciones positivas sobre la inteligencia emocional de los estudiantes. Diferentes autores 

(Barrable, 2019; Capaldi, Dopko, y Zelenski, 2014; Becker, Dettweiler, Lauterbach, Mess y 

Spengler, 2017; Calvet, Del Campo, Liras, Loira, Rada y Serrano, 2020; Bates, Bohnert y Gerstein, 

2018) identificaron que los estudiantes que tienen mayor conexión con la naturaleza tienden a ser 

más felices y desarrollan sentimientos de vitalidad, afección positiva, satisfacción en su vida, así 

como también, mejoran sus actitudes y comportamientos proambientales.  

Según Barrable (2019) la “conexión con la naturaleza” es el término más común utilizado 

para describir una relación positiva entre el ser humano y la naturaleza. Explica que, a partir de 

esta concepción, el ser humano desarrolla sentimientos hacia la naturaleza tales como el amor, 

libertad, seguridad y pertenencia. Tras su análisis literario la autora identificó que el aumento en 

la conexión con la naturaleza de los estudiantes estuvo directamente relacionado a sus experiencias 

positivas con el entorno y experiencias de aprendizaje al aire libre y que, estas experiencias durante 

la infancia ofrecen mayor afinidad emocional en la adolescencia y la edad adulta. La autora señaló 

que, a través de la educación en la naturaleza los estudiantes también mejoraron los 

comportamientos sobre la protección ambiental. La autora resaltó la conexión con la naturaleza 

como una herramienta útil y valiosa para toda la educación, especialmente para los marcos 

curriculares sobre el desarrollo integral de la infancia. 

Partiendo de la explicación por Barrable (2019), Capaldi, Dopko, y Zelenski (2014) 

demostraron que las personas que están más conectadas con la naturaleza tienden a ser más felices. 

Estos determinaron que la felicidad se definió y midió como una gran influencia en la magnitud 

del efecto sobre la conexión con la naturaleza, observándose el sentimiento de la vitalidad como 

el más asociado, seguido por la afección positiva y la satisfacción de la vida. Por otro lado, 
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encontraron que las experiencias educativas de conexión con la naturaleza ayudaron a mejorar el 

control de emociones, mitigar la fatiga cognitiva y mejorar la atención y motivación de los 

estudiantes, aumentando sus ánimos por aprender.  

Así también, Becker, Dettweiler, Lauterbach, Mess y Spengler (2017) identificaron que, a 

partir de la integración de dinámicas de interacción con la naturaleza mediante el juego, la 

exploración y las tareas centradas en el alumno, los estudiantes mostraron mejores relaciones 

sociales y desarrollaron capacidades de cooperación y participación en clase. Por otro lado, 

revelaron que, la integración de proyectos agrícolas al currículo educativo permitió que los 

estudiantes desarrollaran sentimientos de orgullo, entusiasmo, alta autoestima, confianza en sí 

mismos y confianza en otros, relaciones simbióticas centradas en la educación, y asumieron 

responsabilidad por el medio ambiente. En cuanto a los beneficios sobre las dimensiones del 

aprendizaje, se encontró que los estudiantes mejoraron su rendimiento académico y desarrollaron 

habilidades para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones de la vida real. Así también, 

a través de la participación, mejoraron competencias sobre sus relaciones sociales, el trabajo en 

equipo, las habilidades de comunicación, y el respeto por el trabajo y la propiedad de los demás. 

A pesar de que los resultados encontrados sobre la actividad física, la salud mental y de regulación 

del comportamiento no se consideraron representativos, los autores resaltaron que la educación al 

aire libre y los proyectos comunitarios beneficiaron la actividad física y las habilidades motoras 

de los estudiantes. En adición, respecto a los estudios sobre la salud mental, los autores 

identificaron que los estudiantes adolescentes que participaron de programas de aventura en la 

naturaleza mostraron mejoras hacia diferentes condiciones clínicas, tales como la depresión y/o la 

ansiedad. Los autores recalcaron que todos los resultados analizados, tuvieron una alta 
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dependencia sobre la motivación, creencias y estrategias didácticas de los maestros, así como 

también, el compromiso y apoyo económico por parte de la administración escolar.  

Calvet, Del Campo, Liras, Loira, Rada y Serrano (2020) identificaron que la población de 

estudiantes que tuvo contacto diario con la naturaleza durante el confinamiento ocasionado por la 

pandemia del COVID-19, presentó niveles bajos de estrés sobre la salud mental y las áreas 

académicas. Según los autores, los estudiantes también mostraron sentimientos de libertad, 

felicidad, contentura, tranquilidad, sensibilización por la protección ambiental y se sintieron más 

conectados con la naturaleza. Los autores determinaron que el desarrollo de actividades educativas 

de contacto diario con la naturaleza potenció los niveles psicológicos y sociales de los estudiantes, 

y ayudó a contrarrestar el factor de riesgo inmuno-depresor, derivado de los altos niveles de estrés 

en la salud a causa del confinamiento por el COVID-19. Por otro lado, los autores encontraron que 

el mar, el rio, las huertas y/o jardines agrícolas son los medios de mayor efectividad sobre los 

beneficios a la salud mental y las habilidades de aprendizaje de los estudiantes. En adición 

resaltaron que, utilizar prácticas educativas del juego al aire libre en la naturaleza mejoró la salud 

física y las funciones motoras de los estudiantes, reduciendo la prevalencia de miopía y minoriza 

los riesgos de hipertensión en los estudiantes. 

Bates, Bohnert y Gerstein (2018) revelaron que la impartición de actividades educativas en 

patios ecológicos implementados en escuelas de zonas urbanas de bajos ingresos ayudaron a 

mejorar la salud física y mental de sus estudiantes. Los autores encontraron que esto permitió un 

aumento en sus interacciones sociales, mayor seguridad en sí mismos, menos burlas y acoso, y 

menos actividad relacionada con las pandillas. Los autores resaltaron que proporcionar el 

desarrollo de espacios naturales a escuelas que se encuentran en zonas urbanas de bajos recursos, 
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permitió realizar las actividades educativas en ambientes seguros y los estudiantes se sintieron más 

cómodos para fortalecer su salud física y mental, y también mejoraron su comportamiento social. 

¿Cuáles son las mejores metodologías recomendadas para integrar la Inteligencia 

Naturalista al currículo educativo de Educación Ambiental? 

Diversos investigadores (De la Fuente, 2017; Castro y Guamán, 2012; García, 2015; 

Browning, Kuo y Penner, 2018; Barbiero y Berto, 2018; Baños, González y Romero, 2011; 

Wistoft, 2012; Hodson y Sander, 2016; MacQuarrie, Nugent, y Warden, 2015; y Bruinsma, 

Dawson, Halladay, Ingersoll, Kaiser, Kasari, Landa, McGee, McNerney, Rogers, Schreibman, 

Stahmer, Wetherby, 2015) identificaron las mejores metodologías para desarrollar la Inteligencia 

Naturalista. En sus estudios, los autores fomentan el uso de la naturaleza como laboratorio 

didáctico y las actividades creativas como el dibujo, canciones, talleres de plástico con productos 

de reciclaje, para lograr que la Inteligencia Naturalista sea efectiva en el aprendizaje de la 

Educación Ambiental. Estos también sugirieren la metodología del juego, las actividades de campo 

y el desarrollo de huertos agroecológicos, como herramientas fortalecedoras del aprendizaje 

significativo sobre la Educación Ambiental. 

De la Fuente (2017) expuso que la metodología del juego en la naturaleza permite el 

aprendizaje significativo sobre la Educación Ambiental. El autor explicó que los procesos de 

aprendizaje de la Inteligencia Naturalista se basan en observar, reflexionar y establecer la conexión 

del ser humano con la naturaleza. Los resultados demostraron que, el desarrollo de actividades 

educativas de juego en la naturaleza o con sus elementos, permitió que los estudiantes utilizaran 

la Inteligencia Naturalista para resolver los diferentes problemas, superaran sus limitaciones y 

competencias personales, y adquirieran conocimientos nuevos a cerca de la naturaleza y su 

entorno.  
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Por su parte, Castro y Guamán (2012) demostraron que, las actividades educativas para 

trabajar el reciclaje de basura recolectada mediante el juego en la naturaleza, talleres de plástica, 

canciones, rondas y técnicas grafo plásticas, promovieron el desarrollo de la Inteligencia 

Naturalista en los estudiantes. Estos identificaron que dichas actividades, permitieron que la 

Inteligencia Naturalista se convirtiera en instrumento para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes, adquiriendo conocimientos, valores y actitudes positivas sobre la protección del medio 

ambiente. En un estudio similar, García (2015) identificó que, a partir de la aplicación de 

actividades educativas en la naturaleza mediante el juego, excursiones y exploración en la 

naturaleza sobre la aplicación de estrategias para manejar, reciclar y reusar apropiadamente la 

basura, los estudiantes pudieron desarrollar eficazmente la Inteligencia Naturalista y la conciencia 

colectiva con su comunidad. La autora resaltó que una enseñanza ambiental a través de dichas 

técnicas permitió a los maestros fomentarle a los estudiantes la importancia de la prevención de 

enfermedades, el cuidado de la salud, y la calidad de vida. 

En cuanto a la investigación realizada por Browning, Kuo y Penner (2018) demostraron 

que las clases al aire libre en la naturaleza provocaron que aumentara significativamente la 

participación de los estudiantes. Estos observaron que, después de solo una actividad, los 

estudiantes estaban mejor concentrados y menos distraídos, lo que permitió a los maestros 

aumentar el tiempo de enseñanza sin ser interrumpidos. A partir de sus hallazgos, los autores 

encontraron que las clases en la naturaleza permitieron a los estudiantes aprender mientras 

rejuvenecen su capacidad de aprendizaje. De la misma forma, los autores Barbiero y Berto (2018) 

consideran que el desarrollo de la Inteligencia Naturalista requiere de un ambiente adecuado, en 

este caso la interacción biofílica (tendencia innata a buscar conexiones con la naturaleza y otras 

formas de vida) con la naturaleza. Los autores identificaron que la interacción con la naturaleza y 



63 
 

la capacidad para protegerla son manifestaciones simultáneas de la conciencia, correspondientes 

al vínculo afectivo y emocional que se desarrolla. Por lo que, identificaron a la biofilia y el 

desarrollo de la Inteligencia Naturalista como elementos sustanciales en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes sobre la Educación Ambiental.  

Por otro lado, los autores Baños, González y Romero (2011) encontraron que la 

implementación de los huertos agrícolas al currículo educativo permitió a los estudiantes mejorar 

su aprendizaje sobre la Educación Ambiental y desarrollar eficientemente la Inteligencia 

Naturalista. Estos identificaron que hubo mejor impartición de las clases de Educación Ambiental 

y la nutricional, así como también, aumento significativo en la motivación los estudiantes por 

estudiar las ciencias ambientales. De forma parecida, Wistoft (2012) demostró que los proyectos 

educativos de huertos agrícolas basados en la experiencia y la diversión aumentaron el deseo de 

los estudiantes por aprender y beneficiaron su aprendizaje. Según la autora, los estudiantes no solo 

lograron adquirir diferentes competencias para la asignatura de ciencias, sino que desarrollaron 

habilidades para mejorar el aprendizaje de todas las materias. Esta expresó que, la experiencia, el 

amor y la pasión por la educación manifestada por los maestros influenció grandemente en la 

motivación de los estudiantes por el deseo de aprender. 

Por su parte, Hodson y Sander (2016) encontraron que, las clases impartidas en el patio y 

bajo la cobertura de árboles en zonas urbanas demostraron un aumento sobre el rendimiento 

académico lector de los estudiantes. Por otro lado, además de resaltar los efectos negativos en el 

aprendizaje de los estudiantes que se ocasionan por la escasez de elementos naturales en las 

escuelas urbanas ocasiona, estos identificaron que las características socioeconómicas también 

afectaron directamente su aprovechamiento educativo. En un estudio relacionado a este, 

MacQuarrie, Nugent, y Warden (2015) tras sus hallazgos, encontraron que utilizar la naturaleza 
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como escenario, recurso y educadora ayudó a mejorar el aprendizaje de educación infantil. Los 

autores determinaron que los contextos locales, sociales, políticos y culturales particulares de un 

país, influyen sobre las relaciones maestro y estudiantes y la formulación de estrategias de 

enseñanza. Finalmente, estos identificaron que las instituciones infantiles deben ser reconocidas 

como un lugar significativo para la transmisión cultural.  

En el caso de los beneficios de la naturaleza para mejorar el aprendizaje de estudiantes de 

educación especial, Bruinsma, Dawson, Halladay, Ingersoll, Kaiser, Kasari, Landa, McGee, 

McNerney, Rogers, Schreibman, Stahmer, Wetherby (2015) identificaron que utilizar 

Intervenciones Conductuales del Desarrollo Naturalista mediante actividades educativas de juego 

en la naturaleza, mejoró y aceleró sustancialmente el aprendizaje de estudiantes con Trastornos 

del Espectro Autista en educación infantil, promoviendo principalmente la cognición social y el 

aprendizaje del lenguaje. Los autores también encontraron beneficios en el desarrollo de 

habilidades sociales, control de su comportamiento, reducción de la dependencia de indicaciones, 

comunicación del lenguaje de forma más natural y adaptación a las distracciones diarias del mundo 

real. 
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CAPÍTULO V 
 
 

El propósito de este capítulo es presentar las conclusiones sobre la integración de la 

Inteligencia Naturalista en el currículo educativo de la Educación Ambiental de Puerto Rico y sus 

implicaciones sobre el aprendizaje y la inteligencia emocional. Las recomendaciones de este 

estudio ofrecen una alternativa didáctica para responder a las necesidades que existen dentro del 

sistema educativo de Puerto Rico sobre la Educación Ambiental y el desarrollo sostenible. 

Conclusiones  
 

A partir del análisis literario sobre los hallazgos encontrados en esta investigación, se pudo 

explorar, comprender e identificar que el desarrollo de la Inteligencia Naturalista y el uso de la 

naturaleza como laboratorio de enseñanza desde la educación infantil, permiten beneficiar los 

procesos de aprendizaje sobre la Educación Ambiental, así como también, aumentar la motivación 

y participación, mejorar el control de emociones, la salud mental y física, y fortalecer las relaciones 

sociales y de compañerismo de los estudiantes.  

¿Cuáles son las implicaciones de la Inteligencia Naturalista sobre la inteligencia 

emocional de los estudiantes puertorriqueños?   

Según Bhagirath y Lalatendu (2017) la relación de las personas con la naturaleza se 

desarrolla a través de sus vidas y está influenciada por el entorno social en el que se desenvuelve, 

estableciendo que aquellas personas más allegadas al individuo (ej. familia y amigos) serán las 

encargadas de formar su conducta hacia el medio ambiente. Estos añadieron, que para lograr que 

el individuo logre amar, comprender y tomar acciones de protección ambiental, se le debe inculcar 

desde la infancia conciencia y sensibilidad sobre la naturaleza. 
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A partir del análisis realizado por la investigadora sobre este estudio, esta halló que el amor 

de los estudiantes hacia la naturaleza, su sentido de pertenencia y de sensibilización con su entorno, 

se relacionó directamente con el amor propio, se desarrolló tras un aumento sobre las interacciones 

con la naturaleza y se manifestó al reconocerse como parte integral de los procesos dinámicos que 

ocurren en los sistemas ecológicos que componen su medio ambiente. Según su análisis, cuando 

los seres humanos desconocen dicha relación, se desligan de su entorno, pensándolo como un ente 

aparte a su disposición y conveniencia, pero sin reconocer que deben responsabilizarse de los 

efectos negativos que traen consigo sus actos. Particularmente en Puerto Rico, la autora explica 

que el sentido de apropiación de las personas por su ambiente es ampliamente escaso, pues a raíz 

de su historia colonial, de no ser libres y soberanos sobre su tierra, no se le ha permitido al pueblo 

puertorriqueño desarrollar sentido de pertenencia, impidiéndoles concebir que son parte de la 

naturaleza y todo lo que habita en ella, siendo así ignorantes hacia su responsabilidad por 

protegerla y conservarla. La autora expone que, esta falta de concientización ambiental se 

demuestra a diario en la sociedad puertorriqueña, por la basura que inunda las playas hermosas de 

la isla, escombros a las horillas de las calles, vertederos clandestinos escondidos entre las montañas 

de la cordillera central, un pueblo que se la pasa esperando a que el gobierno de Puerto Rico se 

haga cargo de limpiar sus desperdicios.  

A partir de sus hallazgos, la investigadora expone que, históricamente, Puerto Rico no ha 

tenido la oportunidad de ser liderado por un gobierno consciente sobre la importancia de preservar 

los recursos naturales que existen en la isla ni de educar a su pueblo para protegerlos. De acuerdo 

con su análisis, el control gubernamental y territorial que han ejercido los países colonizadores, 

primero España y luego Estados Unidos, no ha permitido componer un gobierno de líderes justos 

y responsables para atender las necesidades del pueblo puertorriqueño y mucho menos de buscar 
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soluciones reales a los problemas ambientales que este enfrenta. Así también que, la alta 

corrupción del sistema gubernamental de Puerto Rico, el desparrame urbano, el uso excesivo de 

agroquímicos de la industria agrícola y la aprobación de proyectos de construcción de pobre 

planificación, entre otros, han permitido un constante irresponsable mal manejo sobre los recursos 

naturales de la isla. Según la autora, esto ha ocasionado la destrucción de muchas de las áreas 

naturales ecológicas que forman parte importante sobre la vida de diversas especies de organismos 

que habitan o migran a la isla. Esta añade que, a su vez, ha provocado un aumento sobre las 

inundaciones, la degradación de los suelos y el deslizamiento de terrenos, entre tantos otros 

desastres ambientales que han afectado a toda la población puertorriqueña, específicamente han 

puesto en peligro a las comunidades de bajos recursos, siendo olvidadas por el gobierno en la 

mayoría de los casos de emergencia. La profesora explica, que queda claro que, el gobierno de 

Puerto Rico no se ha dado a la tarea de considerar la Educación Ambiental como indispensable en 

la educación, ni tampoco han apoyado al sector agrícola del país para responder a la seguridad 

alimentaria, ambos altamente necesarios para lograr la sostenibilidad y calidad de vida de sus 

ciudadanos. Como conclusión, la autora resalta que, la sociedad puertorriqueña es el resultado de 

la educación que les ha ofrecido el Departamento de Educación de Puerto Rico, y tal como lo dijo 

Simón Bolívar, “un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”. 

Partiendo de estas concepciones, la investigadora determinó que para mejorar la calidad de 

vida del pueblo puertorriqueño y lograr la sostenibilidad del país, el sistema gubernamental de 

Puerto Rico debe darle la importancia que amerita a la Educación Ambiental para la 

transformación necesaria de su sociedad. Según Capaldi et al. (2014) la atracción, identificación y 

necesidad de las personas para conectar con la naturaleza son rasgos heredados evolutivamente 

como resultado de su adaptación para sobrevivir y prosperar sobre sus circunstancias ambientales. 
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Los autores resaltaron que, a partir de esta conexión las personas han desarrollado una personalidad 

más sociable y simpática, tomando mayor conciencia de sus actos sobre el ambiente y logrando 

sentirse más felices y plenos con su vida, aprendiendo a amar su entorno a la vez que aprenden a 

amarse a sí mismos. En comparación, Komala et al. (2019) indicó que los vínculos afectivos y 

emocionales que resultan tras la conexión con la naturaleza se refuerzan mediante el 

empoderamiento de la Inteligencia Naturalista y el enaltecimiento de la personalidad de los 

estudiantes. Sumando a estas concepciones, Calvet et al. (2020) sugirieron que a partir de esta 

conexión las personas también manifiestan mayores sentimientos de libertad, felicidad, contentura, 

tranquilidad y sensibilización por la protección ambiental.  

¿Cuáles son los posibles beneficios de integrar al currículo educativo de Puerto Rico la 

Inteligencia Naturalista como instrumento para mejorar el aprendizaje de la Educación 

Ambiental? 

Teniendo como objetivo principal de análisis para este estudio, el que la sociedad 

puertorriqueña comprenda la importancia de su participación en la naturaleza y desarrolle y nutra 

su Inteligencia Naturalista creando consciencia de sus actos sobre el ambiente, la autora determinó 

que la Educación Ambiental debe ser impartida desde las etapas de la infancia, con el fin de 

maximizar su impacto de transferencia y construcción de conocimiento hacia las etapas futuras y 

lograr que este se mantenga en continuo desarrollo hacia la adultez. Esta postura de la 

investigadora está sustentada por varios autores como Genoveva y Morales (2017) quienes indican 

que se debe educar el respeto por la naturaleza y la protección ambiental desde las primeras etapas 

de la infancia. A su vez, autores, tales como Hodson y Sander (2016); Browning et. al (2018); 

Barbiero y Berto (2018) sugirieron desarrollar eficazmente la Inteligencia Naturalista de los 

estudiantes y fomentar la protección ambiental desde la educación infantil, y coincidieron con 
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Barrable (2019) en que esto permitirá mayor afinidad emocional en las etapas futuras de la 

adolescencia y la adultez. En a la educación especial, Bruinsma et al. (2015) plantearon que, su 

integración desde la educación especial infantil, permitieron mejorar y acelerar sustancialmente 

los procesos de aprendizaje y las relaciones sociales de los estudiantes con Trastorno del Espectro 

Autista para proveerles desarrollo continuo hasta la madurez.  

¿Cuáles son las mejores metodologías recomendadas para integrar la Inteligencia 

Naturalista al currículo educativo de Educación Ambiental? 

Según los hallazgos de la presente investigación, para lograr implementar el desarrollo de 

la Inteligencia Naturalista y mejorar el aprendizaje de la Educación Ambiental desde la infancia, 

se consideró necesario aumentar las interacciones directas de los estudiantes con la naturaleza 

mediante estrategias didácticas acorde con los procesos cognitivos de la etapa infantil. Para esto 

se analizaron las sugerencias de Castro y Guamán (2012); Del Pozo y Mora (2019); Genoveva y 

Morales (2017); De la Fuente (2017); Ramírez (2017) quienes coincidieron en que utilizar la 

naturaleza como laboratorio didáctico mediante estrategias de enseñanza tales como, el juego, 

talleres de plástica, dibujos y canciones, ayuda a nutrir la Inteligencia Naturalista, permitirán 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes sobre la Educación Ambiental, adquiriendo 

conocimientos para mejorar las actitudes y comportamientos proambientales.  

La investigadora, es fiel creyente de que el éxito de la sociedad puertorriqueña impera en 

educar al sector agrícola de la isla proveyendo nuevos conocimientos de agricultura ecológica para 

preservar los recursos naturales, adquirir seguridad alimentaria y logar el desarrollo sostenible. Por 

lo que identificó como sustancial los hallazgos por Baños et al. (2011) y Wistoft (2012) quienes 

sugirieron la implementación de actividades de educación agrícola para nutrir la Inteligencia 

Naturalista de los estudiantes y mejorar su aprendizaje significativo sobre la Educación Ambiental 
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mediante experiencias sobre el desarrollo y mantenimiento de huertos escolares ecológicos. Así 

también. resaltó la importancia a los hallazgos de García (2015) y Castro y Guamán (2012) quienes 

recomendaron desarrollar eficazmente la Inteligencia Naturalista de los estudiantes y la conciencia 

colectiva con su comunidad mediante actividades educativas dinámicas en la naturaleza para 

reciclar y reusar apropiadamente la basura recolectada de la escuela y sus alrededores.  

Puerto Rico comprende una gran diversidad de efectos sobre la calidad de vida de sus 

ciudadanos. La pobreza y marginación de sectores de escasos recursos en zonas urbanas de la isla 

se convierte un reto para la implementación de actividades educativas en la naturaleza que puedan 

impartirse en ambientes sanos y seguros. Se considera necesario que las instituciones educativas 

de Puerto Rico escojan lugares naturales que ofrezcan seguridad para educar al aire libre, tales 

como, el jardín botánico, bosques estatales y el nacional, reservas naturales, parques 

recreacionales, playas, ríos, espacios privados, entre otras diversas áreas que proveen de personal 

adiestrado para la protección de los estudiantes. Partiendo de este dilema, es importante considerar 

las recomendaciones por Bates, Bohnert y Gerstein (2018) para que las escuelas proporcionen 

espacios naturales seguros en zonas urbanas de bajos recursos y/o revitalicen ecológicamente sus 

propios espacios verdes, para permitirle a los estudiantes fortalecer su salud física y mental, y su 

comportamiento social. 

Es importante recalcar que los beneficios resultantes sobre el aprendizaje significativo de 

los estudiantes puertorriqueños dependerán indudablemente de la formación y profesionalidad de 

sus maestros, y a su vez, también influirán sus creencias y valores fundamentales sobre la 

protección ambiental. Adicional influirán, su compromiso con la responsabilidad educativa 

ambientalista, y el amor y pasión por impartir eficientemente las actividades educativas en la 
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naturaleza, así como también, su capacidad y experiencia para transferir los contenidos 

desarrollados al aire libre e incorporar el aprendizaje al salón de clases.  

Recomendaciones 

A partir de estas concepciones, para posibilitar el desarrollo de una sociedad puertorriqueña 

que logre amar, respetar y proteger su entorno natural, y a su vez, se le permita adquirir las 

habilidades y destrezas necesarias para que ofrezcan soluciones reales a los problemas ambientales 

y de sostenibilidad que enfrenta Puerto Rico, la investigadora recomienda como imperativo que, 

el Departamento de Educación de Puerto Rico realice los siguientes cambios dentro del currículo 

educativo desde la educación infantil: 

1. Redefinir la Educación Ambiental y el desarrollo sostenible considerándolas en 

conjunto como materia indispensable para su integración al currículo educativo de 

Puerto Rico logrando el desarrollo integral del ser humano puertorriqueño desde la 

educación infantil hasta la escuela superior, para su permanencia durante la adultez.  

2. Fortalecer la formación de los maestros para aumentar su conocimiento sobre la 

Educación Ambiental, que reconozcan las necesidades reales para lograr la 

sostenibilidad, logrando impartir un aprendizaje significativo que ofrezca soluciones a 

los problemas ambientales y de conciencia social que existen en Puerto Rico. 

3. Implementar el desarrollo la Inteligencia Naturalista en los estudiantes puertorriqueños 

para lograr mejorar el aprendizaje significativo de la Educación Ambiental, fomentar 

el pensamiento crítico, el desarrollo de la conciencia ambiental y fomentar acciones y 

comportamientos para la protección de la naturaleza.  

4. Desarrollar actividades educativas de interacción con la naturaleza utilizando las 

estrategias de enseñanza en base al juego, dibujos, canciones, reciclaje y/o reutilización 
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de basura, y creación de huertos ecológicos, para potenciar la Inteligencia Naturalista 

de sus estudiantes y comprender su participación en las dinámicas del medio ambiente, 

creando sentido de pertenencia y sensibilización con el entorno que los rodea.  

5. Ofrecer a sus estudiantes la oportunidad de vincularse con su entorno natural, social y 

cultural, permitiendo así, que desde la educación infantil, el sistema educativo de 

Puerto Rico se comprometa a formar una sociedad capaz de utilizar las habilidades y 

destrezas adquiridas para trabajar y lograr en conjunto el desarrollo sostenible de la 

isla, y así ofrecer calidad de vida a toda su comunidad puertorriqueña.  
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