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Resumen

Objetivo: identificar y evaluar en la literatura contempo-
ránea, las dinámicas actuales de la Educación Ambiental 
(EA) en Guerrero, México, con un enfoque específico en 
la conservación de la biodiversidad. Este estudio aborda 
los principales enfoques y desafíos éticos, inherentes a 
la práctica de la EA en Guerrero, a fin de identificar áreas 
de oportunidad que puedan fortalecer el impacto de la 
EA en la conservación de la biodiversidad.
Diseño metodológico: se realizó una revisión sistemá-
tica de la literatura emergente relacionada con la EA y la 
biodiversidad en Guerrero. Se seleccionaron 34 estudios 
de 80, para identificar patrones y tendencias en la EA 
en el estado.
Resultados: en Guerrero existe una tendencia hacia 
la Educación Ambiental Participativa (EAP), con un 
enfoque en la interacción con actores locales para la 
conservación de la biodiversidad. Se destaca la falta de 
consideraciones éticas en muchos estudios, así como 
la barrera idiomática en la difusión del conocimiento. 
Se identifican áreas de oportunidad en la inclusión de 
la dimensión política, la necesidad de enfoques más 
integrales y la importancia de la formación en ética y 
procesos participativos.
Limitaciones de la investigación: la posible omisión 
de publicaciones no indexadas en las bases de datos uti-
lizadas. Además, la falta de descripciones detalladas en 
algunos estudios limitó la comprensión de la efectividad 
de las intervenciones de EA.
Hallazgos: se resalta la importancia de fortalecer la EA 
en Guerrero con un enfoque en la participación para la 
conservación de la biodiversidad. Se enfatiza la necesi-
dad de consideraciones éticas, la superación de barreras 
idiomáticas y la promoción de proyectos a largo plazo.

Palabras clave: revisión sistemática, participación co-
munitaria, transdisciplina, conservación participativa.

Abstract

Purpose: To identify and evaluate the current dynamics 
of Environmental Education (EE) in Guerrero, Mexico 
with a specific focus on biodiversity conservation. This 
study addresses emerging trends, approaches and ethi-
cal challenges inherent to the practice of EE in Guerrero 
to identify areas of opportunity to strengthen its impact 
on biodiversity conservation.
Methodological design: A systematic review of aca-
demic literature on EE and biodiversity in Guerrero was 
conducted. 34 (of 80) selected studies from various sou-
rces were analyzed to identify patterns and trends in EE 
within the state. 
Results: In Guerrero, there is a trend towards Participa-
tory Environmental Education (PEE), focusing on inte-
raction with local actors for biodiversity conservation. 
The absence of ethical considerations in many studies 
and the language barrier in knowledge dissemination 
are noted. Identified areas of opportunity arethe inclu-
sion of political dimensions, the need for more holistic 
approaches, and the importance of training in ethics and 
participatory processes. 
Research limitations: Some limitations include the po-
tential omission of publications that are not indexed in 
the databases used as well asthe lack of detailed descrip-
tions in some studies which limited the understanding 
of the effectiveness of EE interventions. 
Findings: The importance of strengthening EE in Gue-
rrero is  highlighted with a focus on participation for the 
conservation of biodiversity. The necessity for ethical 
considerations, the overcoming of language barriers, 
and the promotion of long-term projects is emphasized.

Keywords: Systematic review, community participation, 
transdisciplinarity, participatory conservation
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Introducción

Guerrero posee una amplia gama de ecosistemas y es-
pecies, incluyendo aquellas endémicas, vulnerables y 
en peligro de extinción (Flores-Monter et al., 2021; Gon-
zález-Fernández et al., 2022). Además, debido a la alta 
diversidad ecosistémica y los servicios que aporta, es un 
pilar esencial para el bienestar humano, y un bastión de 
patrimonio cultural y conocimientos ambientales tradi-
cionales (Medina-Valdivia et al., 2021; Zavala-Sánchez     
et al., 2018). No obstante, esta biodiversidad está en pe-
ligro debido a la transformación del uso del suelo y la 
creciente presión sobre sus recursos (Botello et al., 2015). 
Esta situación se agrava ante la ausencia de un marco 
sistemático y articulado de Educación Ambiental (EA) en 
el estado, donde los enfoques convencionales han mos-
trado ciertas limitaciones al abordar las complejidades 
socioecológicas.

El objetivo de esta investigación consiste en identificar 
y evaluar las dinámicas actuales de la EA con un enfoque 
particular en cómo la educación ambiental participativa 
(EAP) puede mejorar la conservación de la biodiversidad. 
A través de una revisión sistemática, identificamos los 
principales enfoques y desafíos éticos que enfrentan las 
prácticas actuales de la EA destacando cómo la EAP en 
Guerrero, buscando identificar áreas de oportunidad 
para fortalecer su impacto en la conservación de la bio-
diversidad. 

El estudio también identifica importantes vacíos y 
omisiones, como la falta de consideraciones éticas en 
muchos estudios y la barrera idiomática que limita el 
acceso de las comunidades locales a los resultados de in-
vestigación. Estos hallazgos resaltan la necesidad de una 
EA más inclusiva, ética y accesible, así como la necesidad 
de la profesionalización en EA para los especialistas en 
biodiversidad. Esta investigación contribuye al campo de 
la EA al proporcionar un análisis de cómo los enfoques 
participativos pueden ser implementados para abordar 
las preocupaciones éticas y mejorar la inclusión y accesi-
bilidad. Además, enriquece el diálogo entre conservación 
de la biodiversidad y EA al promover la integración de 
las comunidades locales en los procesos educativos para 
potenciar los esfuerzos conservacionistas. 

En este contexto, la EAP se presenta como una es-
trategia alternativa esperanzadora. Más allá de ser un 

vehículo para la transmisión de conocimientos teóri-
cos, este enfoque aspira a involucrar a las comunida-
des locales en la toma de decisiones y la ejecución de 
acciones tangibles para la conservación de sus entornos 
naturales (Kalungwizi et al., 2017). La EAP trasciende de 
la transmisión unilateral de conocimientos, impulsan-
do la participación en procesos de toma de decisiones 
y fomenta transformaciones socioambientales signifi-
cativas desde la pedagogía y didáctica. Asimismo, la 
participación de las comunidades locales fortalece su 
autonomía comunitaria. En este sentido, la alineación 
entre las comunidades locales y las organizaciones de 
conservación se convierte en una vía para la conserva-
ción de los espacios naturales (Oldekop et al., 2016). Así, 
se asegura la preservación del patrimonio natural para 
las generaciones presentes y futuras. En este contexto, la 
pregunta de investigación se centra en identificar cuáles 
son las tendencias, enfoques y desafíos éticos inherentes 
a la práctica de la EA en Guerrero, y qué aspectos son 
necesarios a considerar al integrar enfoques participa-
tivos en la EA para potenciar los esfuerzos orientados 
a la conservación en el contexto de Guerrero, México.

El primer apartado constituye un análisis conceptual 
y crítico de la educación ambiental tradicional y parti-
cipativa, donde se explora la situación de la EA en Gue-
rrero, México. Este análisis aborda los logros, desafíos 
y oportunidades mediante una revisión de la literatura 
pertinente, basada en criterios de inclusión específicos. 
En el segundo apartado se detalla la metodología em-
pleada en la investigación. El tercer apartado presenta 
el análisis y la discusión de los resultados, que inclu-
ye consideraciones éticas y procesos participativos; 
así como, la identificación de vacíos y omisiones en la 
EA. Se examinan las implicaciones para el futuro y se 
discuten las limitaciones del estudio. Finalmente, en el 
cuarto apartado se presentan las conclusiones obtenidas 
a partir de este trabajo de investigación.
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Conceptos de educación ambiental, educación 
participativa y conservación

La EA carece de una definición estandarizada a pesar 
de numerosas investigaciones (Calderón-Torres y Cai-
cedo-Rincón, 2019). Siguiendo a Ardoin et al. (2020), se 
considera la EA como una estrategia de conservación 
que fomenta espacios sinérgicos y la convergencia de                                                                                              
distintos actores, poniendo en prioridad el conocimiento, 
valores y prácticas locales en sus respectivos entornos.

La EA ha transitado hacia una integración con la edu-
cación científica (Wals et al., 2014), reforzada por la cien-
cia ciudadana, las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (tic), y también ha incorporado los saberes 
ambientales y el conocimiento popular. Este tránsito es 
crucial en países como México, donde los estudios ecoló-
gicos orientados a la conservación son vitales (List et al., 
2017). Sin embargo, tener más información no garantiza 
decisiones acertadas, ya que la evidencia empírica es 
solo uno de muchos factores (Toomey et al., 2017). Los 
datos científicos, interpretados diversamente debido a 
creencias y experiencias individuales, ven su eficacia 
limitada en contextos complejos, resaltando la necesidad 
de una colaboración multi, inter y transdisciplinaria para 
superar los retos ecológicos (García-Barrios y González-
Espinosa, 2017; Severiche-Sierra et al., 2016). 

La EA es esencial para abordar desafíos socioecológi-
cos, siempre que promueva un cambio cultural proac-
tivo (Estévez et al., 2017) mediante un enfoque en las                                                
dimensiones sociales de los problemas ambientales, 
para enriquecer y legitimar las estrategias de conserva-
ción (Bennett et al., 2017). Esto es relevante en América 
Latina para superar las influencias coloniales y promover 
un enfoque más participativo (Corbetta y Durán, 2023), 
ya que, como sugieren Kalungwizi et al. (2017), esto con-
duce a una colaboración más estrecha y a la agencia 
comunitaria en decisiones ambientales. 

La educación participativa (EP), alineada con las ob-
servaciones de Shah (2020), coloca a la persona apren-
diz en el centro del proceso educativo, e implica una 
participación  consciente de las personas en su propio 
aprendizaje. Este enfoque está vinculado a una EA que 
reconoce la necesidad de involucrar a las comunidades 
en la conservación y protección del medio ambiente. 
Finalmente, aunque la EA y la EP son conceptos distintos, 

pueden ser ampliamente vinculativos. La EA aporta el 
contenido, propuestas pedagógicas y didácticas, postu-
ras políticas y éticas, repertorio de valores, mientras que 
la EP proporciona las herramientas metodológicas para 
asegurar un aprendizaje significativo que conduzca a la 
acción de los actores sociales y políticos implicados. En 
el contexto de la crisis ambiental actual, la combinación 
de estos enfoques es esencial. 

En la conservación de entornos naturales emergen 
dos paradigmas principales: uno vertical, impulsado por 
decretos gubernamentales y la intervención de entida-
des académicas y ambientales, y otro horizontal, funda-
mentado en tradiciones y acuerdos comunitarios. Estos 
enfoques difieren en sus intereses políticos y sociales y 
en la gestión de ecosistemas biodiversos. En la presente 
revisión, concebimos a la conservación, siempre que 
represente un modelo más democrático, que fomente la 
participación de las comunidades locales en la toma de 
decisiones y la gestión tanto de áreas protegidas como 
de otros proyectos de conservación (Durand, 2014). Ade-
más, se considera que la conservación es un concepto 
multidimensional, que implica más que la conservación 
de lo tangible, si no una práctica ecológica y social que 
involucra praxis que reflejan realidades sociopolíticas y 
culturales de las regiones en las que se implementa (List 
et al., 2017; Durand et al., 2017). 

La importancia de incorporar la dimensión 
participativa en la educación ambiental

La creciente conciencia sobre la importancia de la bio-
diversidad, y la comprensión teórica y epistemológica 
impulsada por la EA crítica, hace esencial la puesta en 
marcha de prácticas para su conservación. En ese sen-
tido, universidades en Latinoamérica enfatizan la incor-
poración de la EA, reconociendo desafíos y favoreciendo 
un enfoque práctico (Corbetta y Duran, 2023; Casas et al., 
2017), lo cual es clave para la percepción y valoración de 
la biodiversidad (De los Santos et al., 2022).

Organizaciones como la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) son fundamentales para 
promover la conservación en comunidades situadas 
dentro de Áreas Naturales Protegidas (AnP) (Conanp, 
2018). A nivel global, tanto la educación formal como la 
informal influyen positivamente en comportamientos 
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pro-conservación (Gong et al., 2021), motivando estra-
tegias de EA que conecten investigación y acción en te-
rreno (Rojas et al., 2022; Ardoin et al., 2020). La EA debe 
trascender el marco científico tradicional, fusionando 
la ciencia con espacios colaborativos y comunitarios                                  
(Toomey et al., 2017; Bennet et al., 2017).  En ese sentido, 
Oldekop et al. (2016) señalan que aquellas AnP enfoca-
das en generar impactos socioeconómicos positivos en                                                                                                              
sus comunidades suelen alcanzar resultados más efec-
tivos en conservación. Se ha documentado un valor 
creciente hacia la conservación y una disposición para 
contribuir de forma tangible a dichos esfuerzos (Casola 
et al., 2020). No obstante, para optimizar estas contribu-
ciones, es crucial que las estrategias de conservación y 
educación se adapten a las realidades particulares de 
cada comunidad (Aguilar, Merçon, y Silva, 2017). Enfo-
ques como la Investigación Acción Participativa (iAP) 
y la Investigación Transdisciplinaria (itd) son claves 
para unir diferentes conocimientos y acciones colecti-
vas, abordando retos ambientales significativos (Merçon, 
2022). En el marco de itd, herramientas como el análisis 
de percepciones socioecológicas, descifran cómo las co-
munidades asimilan problemas ambientales y proveen 
datos esenciales para estructurar una EP efectiva (Aguilar 
et al., 2017).  

Otro ejemplo ilustrativo es el enfoque de los servicios 
ecosistémicos (sE) adoptado por Medina-Valdivia et al.  
(2021) en Guerrero, destacando la importancia de inte-
grar lenguajes y saberes locales y académicos en la toma 
de decisiones locales. En este sentido, Brewer (2006) 
aboga por presentar datos científicos de manera clara y 
accesible, para su uso eficaz en educación y conserva-
ción. En paralelo, los juegos serios que fusionan la EA 
y la participación de las personas, han mostrado incre-
mentos en el interés y aprendizaje en áreas como cam-
bio climático y conservación (Maldonado et al., 2023), 
mejorando actitudes y comportamientos (Pérez-Arriaga             
et al., 2022), contribuyendo a prácticas educativas efica-
ces en EA. Por su parte, la EA participativa, según Lees                
et al. (2021), contribuye a que las estrategias de conserva-
ción sean efectivas, sobre todo si se incorporan distintos 
actores, especialmente en regiones como Guerrero, en 
el diseño de estrategias educativas y de conservación 
sostenibles y adaptadas, respetando conocimientos y 
valores locales (Ceccon et al., 2020). 

Contexto de la ea en Guerrero, logros, desafíos y 
oportunidades

Durante los años noventa, la EA en México, experimentó 
avances importantes. En 1992, la Secretaría de Educa-
ción Pública (sEP) proporcionó la Guía para el maestro 
sobre medio ambiente en escuelas primarias. Posterior-
mente, en 1994, la EA se convirtió en materia optativa 
en tercer grado de secundaria, extendiéndose a otros 
estados por decisión propia de las entidades federati-
vas. En 1999, la sEP, en colaboración con la entonces                                              
Semarnap (Semarnat), elaboró recursos didácticos en el 
marco del Programa Nacional de Actualización Perma-
nente (Pronap). Esta iniciativa contó con la participación 
del Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable 
de la Semarnat (Cecadesu- Semarnat) y las Secretarías 
de Educación estatales, con el objetivo de implementar                             
programas de EA centrados en la sustentabilidad en pri-
mer grado de secundaria a nivel nacional (Terrón, 2019). 

En Guerrero, la EA se ha consolidado como un pilar 
fundamental para enfrentar desafíos complejos, al in-
corporar temas ambientales en el currículo educativo, 
al menos en el primer grado de educación secundaria                         
(Terrón, 2019), y al gestionar los impactos de las acti-
vidades socioeconómicas. Si bien existe una variedad 
de estudios que implementan intervenciones en grupos 
sociales, son pocos los que especifican que su enfoque 
se centra en la EA. Algunos estudios subrayan la urgen-
cia de intervenciones educativas para contrarrestar la 
degradación de ecosistemas, como el de García et al. 
(2016) quienes han documentado, cómo la desaparición 
del sistema milpero tradicional ha tenido repercusiones 
significativas en la biodiversidad y en la cultura ances-
tral. Asimismo, los estudios de Anzaldúa-Soulé et al. 
(2021) y Juárez-Islas et al. (2023) señalan el impacto ne-
gativo de las actividades turísticas en lagunas costeras 
de Guerrero. 

En el ámbito educativo se ha sugerido una orienta-
ción de la EA más hacia lo pragmático que a lo teórico                        
(Aparicio et al., 2014; Gutiérrez et al., 2022), con un énfa-
sis en la formación integral de docentes (Miranda et al., 
2019, 2020; Moctezuma-Teresa et al., 2022). Frente a estos 
retos, se destaca el valor de la educación no formal. No 
obstante, De La Llata et al. (2017) y De la Llata y Sampe-
dro (2019) señalan deficiencias en la EA, apuntando a un 
progreso insuficiente hacia la sostenibilidad. También, 
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se han explorado temas como la gestión de residuos y 
la relevancia del enfoque constructivista en la EA (Del 
Carmen-Niño et al., 2018; Gabriel-Valenzo, 2018). 

Estudios realizados por Magadaleno et al. (2019); Me-
dina-Valdivia et al. (2021); Salazar-Miranda et al. (2022) 
han evidenciado el papel de las comunidades locales 
para generar y aplicar conocimientos ambientales. La 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) ha sido pro-
tagonista en estas discusiones, a través de los estudios de 
Arellano-Wences (2016) y Saldaña-Almazán et al. (2020). 
Asimismo, ha presentado resultados de cómo, desde 
la visión a nivel local, la EA se materializa en acciones 
tangibles, como gestión ambiental y desarrollo de pro-
cesos de formación (Vences et al., 2018, Vilchis-Pérez                                 
et al., 2022); reforestación en escuelas (Vivar-Nava, 2023) 
y documentación y uso cultural de la fauna silvestre 
(Zavala-Sánchez et al. 2018). 

Finalmente, Ceccon et al. (2020) describen un modelo 
de colaboración interinstitucional y comunitaria en la 
región Montaña, destacando el ejemplo entre la ong 
indígena Xuajin Me’Phaa, en proyectos de restauración 
forestal, protección, y sistemas agroforestales y agro-
ecológicos basados en principios de la iAP. Esto refleja 
un esfuerzo en Guerrero por alcanzar el equilibrio entre 
conservación y desarrollo, adaptando la EA a las parti-
cularidades regionales.

Los antecedentes indican la relevancia de la EA en Gue-
rrero, y subrayan la necesidad de enfrentar los desafíos 
ambientales y sociales de la región. Con estos fundamen-
tos, se describe el marco metodológico en el siguiente 
apartado para ofrecer una visión integrada y actualizada 
del conocimiento en EA en Guerrero. 

En este contexto de desafíos y limitaciones de la EA en 
Guerrero, es esencial explorar paradigmas alternativos 
que respondan de manera más efectiva a las comple-
jidades socioecológicas del estado. La educación am-
biental crítica no solo transmite conocimientos, sino 
que promueve un diálogo reflexivo y fomenta una praxis 
educativa que reconoce al ser humano como un ente 
inacabado y contextualizado históricamente (Martínez 
y Moreno, 2022). Destacamos este enfoque porque busca 
profundizar la comprensión de las interacciones huma-
nas y naturales, facilitando aprendizajes significativos 
que responden a las realidades socioambientales locales. 

Metodología

El estudio adoptó un enfoque cualitativo mediante la 
implementación de una revisión sistemática basada en 
la metodología propuesta por Snyder (2019), con el pro-
pósito de examinar el contexto y el alcance de la EA en 
Guerrero durante el período comprendido entre enero de 
2013 y julio de 2023. Se siguió una estrategia de búsqueda 
meticulosa y se aplicaron criterios de inclusión precisos, 
conforme a lo establecido por Davis et al. (2014) y se 
garantizaron pasos replicables delineados por Palmatier 
et al. (2018).

Estrategia de búsqueda

Se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como Google Scholar, ScienceDirect, Redalyc 
y SciELO, utilizando términos de búsqueda en inglés y 
español, así como búsquedas manuales en revistas espe-
cializadas, para capturar información pertinente sobre 
investigación en EA y conservación de la biodiversidad 
en Guerrero.

Se observó que el uso de términos generales no era 
suficiente para abarcar toda la literatura relevante; en 
consecuencia, se optó por términos más específicos 
relacionados con la EA, considerando la diversidad de 
estudios realizados en el estado de Guerrero (tabla 1). 

Tabla 1. Términos de búsqueda utilizados para la 
revisión sistemática de literatura en ea en el estado 

de Guerrero. 

 
Fuente: elaboración propia.
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Criterios de inclusión

Siguiendo a Palmatier et al. (2018), se establecieron cri-
terios claros para la selección de artículos debido a la 
escasez de literatura sobre el tema: 

1) Trabajos que abordaron el tema de la EA en                             
Guerrero. 

2) Investigaciones centradas en la conservación de la 
biodiversidad, incluyendo aspectos como especies 
y ecosistemas, así como intervenciones y prácticas 
relacionadas con el medio ambiente.

3) Documentos que ofrecieron resultados empíricos o 
análisis teóricos pertinentes en el ámbito de la EA 
en Guerrero.

4) Investigaciones que involucran a comunidades lo-
cales mediante metodologías participativas.

5) Publicaciones en revistas científicas, informes téc-
nicos y documentos académicos, o aquellos de nivel 
académico equivalente.

6) Documentos que estuvieron disponibles en su to-
talidad para revisión.

El cuarto criterio fue crucial para incluir estudios 
que identifiquen desafíos y oportunidades para la EA 
participativa en la conservación de la biodiversidad en                  
Guerrero. Según Davis et al. (2014), establecer a priori qué 
resultados son significativos es una decisión acertada, 
y en este contexto, los estudios seleccionados respal-
dan sólidamente la propuesta de orientar la EA hacia 
enfoques participativos y adaptados a las comunidades 
locales.

Selección de estudios científicos y académicos

La selección se realizó inicialmente por títulos y resú-
menes para identificar aquellos relevantes para la in-
vestigación. Esta etapa de cribado ayudó a gestionar 
eficientemente un amplio volumen de literatura seguida 
de un análisis detallado de los contenidos seleccionados 
para evaluar su pertinencia con los objetivos y criterios 
de inclusión de la investigación, asegurando la calidad 
de los datos recopilados.     

Inclusión de experiencias empíricas

Se incorporaron experiencias empíricas pertinen-
tes a la EA en Guerrero, accesibles en plataformas                                               
digitales, enriqueciendo la comprensión de prácticas 
regionales. La diversidad de fuentes añadió profundidad 
al estudio, permitiendo un análisis comparativo que re-
saltó conexiones y diferencias en los hallazgos.

Criterios de análisis

Se analizaron los documentos seleccionados mediante el 
uso de Atlas.ti. Durante este proceso, se aplicaron los cri-
terios de análisis para examinar la información (tabla 2).

Se analizó el contenido de los documentos se-
leccionados en Atlas.ti v.9 y se crearon códigos y 
subcódigos para identificar categorías de análisis.                                                                         
Se codificaron segmentos relevantes de los resúmenes 
y se revisaron documentos completos cuando fue nece-
sario, ajustando códigos para reflejar hallazgos precisos. 
La visualización en redes de códigos permitió identificar 
patrones clave, ofreciendo una visión holística de los 
datos.    

Análisis y discusión de resultados

Los resultados de esta revisión sistemática aportan 
nuevas dimensiones al entendimiento de cómo la EA 
puede ser efectivamente utilizada para fomentar la con-
servación de la biodiversidad en Guerrero. El enfoque 
transdisciplinario refuerza la importancia de estrategias 
educativas adaptadas en el contexto sociocultural local. 

Aplicación de criterios de inclusión  

Se examinaron 80 (100%) estudios relativos a la EA para 
la conservación de la biodiversidad en Guerrero. A través 
de un proceso de selección basado en seis criterios de 
inclusión, se optó por los estudios que cumplían con al 
menos tres de estos criterios, resultando en la inclusión 
de 34 (43%) estudios en nuestro análisis. Los estudios 
seleccionados evidenciaron una relación con la EA y la 
biodiversidad, incluyendo aspectos como conservación, 
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Tabla 2. Criterios para el análisis de la información de los estudios seleccionados. 

 
Fuente: elaboración propia.
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comunidades, cultura, educación, manejo, conocimien-
tos, etc., así como intervenciones y prácticas relaciona-
das con el medio ambiente (figura 1). 

Figura 1. Temas frecuentes en los títulos de los 
estudios seleccionados.

 
Fuente: elaboración propia.

Aplicación de criterios de análisis en los estudios 
científico-académicos

La revisión sistemática se enfocó en los 34 estudios que 
incorporaron elementos de biodiversidad y prácticas 
medioambientales. Se detectó un rango de producción de 
los estudios entre 2015 y 2023, pese a haber establecido 
un período de búsqueda de 10 años. Cabe destacar que 
diversos estudios incluyen una o más categorías dentro 
de un solo criterio de análisis, por lo que, aunque el total 
de estudios fueron 34, el porcentaje puede no señalar 
un 100%. 

Aplicación de criterios de análisis 

El 88% de los estudios se centraron en actividades 
puntuales, como talleres participativos, entrevistas se-
miestructuradas, encuestas o cuestionarios, recorridos 
en campo, colectas etnobotánicas, diagnósticos am-
bientales, grupos focales, entre otros. Las actividades 
procesuales constituyen el 9%. Esto sugiere una falta 
de seguimiento y aprendizaje continuo en las interven-
ciones de EA en el estado. Este hallazgo refuerza la ne-
cesidad, subrayada por Casas et al. (2017), de integrar                                     
el monitoreo de acciones como componente esencial del 

proceso investigativo, manteniendo un alto nivel de rigor 
científico y ético. La adopción de este enfoque procesual 
y riguroso es crucial para el desarrollo futuro de inter-
venciones de EA más efectivas y responsables. 

Esta observación busca enfatizar la necesidad de 
estrategias de mediano y largo plazo, que fomenten la 
participación y reflexión constante. Paralelamente, es 
fundamental la incorporación de métodos educativos, 
lúdicos y dinámicos en la EA, respaldada por Cabrera 
et al. (2018) y Rodríguez et al. (2022). Estrategias como 
los talleres crean ambientes propicios para la confianza 
y reflexión, posibilitan una mejor comprensión de las 
realidades y promueven el diálogo y solución informada 
de problemas ambientales. Asimismo, persiste la nece-
sidad de desarrollar métodos de evaluación para medir 
la efectividad de estas intervenciones. 

Todos los estudios abordaron la dimensión socioam-
biental, destacando la relación sociedad-naturaleza y el 
abordaje de problemáticas locales. La dimensión cultural 
estuvo presente en 26 estudios (76%) donde se abordaron 
valores, conocimientos, tradiciones y perspectivas cultu-
rales. Asimismo, 12 (35%) de estos estudios combinaron 
la dimensión socioambiental y la cultural. Mientras que 
la dimensión política fue la menos representada con solo 
dos (6%) de los 34 estudios.

Los estudios valoran las dimensiones cultural y so-
cioambiental, porque resaltan el reconocimiento acadé-
mico de los saberes ancestrales de pueblos indígenas y 
comunidades locales. Además, los procesos educativos 
deben ser emancipatorios, promoviendo a las comuni-
dades como sujetos de cambio, tanto en espacios educa-
tivos formales como informales, para avanzar hacia un 
nuevo paradigma ambiental (Muñoz y Romero, 2021). 
De acuerdo con Bennet et al. (2017) la integración de 
las ciencias sociales y naturales abona positivamente a 
las decisiones de conservación y facilita el aprendizaje, 
fortaleciendo las acciones conservacionistas. En este 
sentido, resulta imprescindible que las futuras interven-
ciones de EA valoren e integren los saberes ancestrales y 
las dimensiones socioambientales en su diseño e imple-
mentación, promoviendo el aprendizaje social y la adap-
tación institucional basada en múltiples conocimientos.

Solo el 6% de los estudios se concentra en la dimen-
sión política, a través del enfoque de PsA o pago por ser-
vicios ambientales (Olea, 2017 y Olea et al. 2023). Esto 
subraya la urgencia por fortalecer una EA que capacite a 
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las comunidades en la administración de sus recursos. 
Serafín-Castro et al. (2021) destacan cómo una política 
bien ajustada a contextos como el de Guerrero puede 
tener resultados notables. Además, las aportaciones                     
de Reyes-Hernández (2023) y Flores-Aguilar et al. (2018) 
muestran aspectos para vincular la gobernanza ambien-
tal en las políticas de PsA. Al enfatizar la dimensión 
política dentro de la EA, podemos comprender la influen-
cia de las políticas gubernamentales en las relaciones 
socioambientales y alcanzar una gestión y conservación 
de recursos más participativa y eficiente.

Con relación al contexto, la mayoría de las interven-
ciones se llevaron a cabo en espacios rurales, con un 
total de 27 (79%), en contraste con las intervenciones 
en espacios urbanos, mismos que fueron notablemente 
menores, con solo seis (18%) de los estudios seleccio-
nados. El predominio de las intervenciones en contex-
tos rurales dentro de la EA puede sugerir dos posibles                          
interpretaciones. En primer lugar, el enfoque en las 
áreas rurales podría indicar que ya se están realizando 
esfuerzos para involucrar a las comunidades locales en 
la promoción de la conciencia ambiental. Estas comuni-
dades suelen tener un contacto más directo y cotidiano 
con la biodiversidad y los espacios naturales, lo que 
resalta la importancia de potenciar su agencia en gestión 
ambiental. 

En segundo lugar, la menor proporción de interven-
ciones en espacios urbanos resalta una oportunidad 
crítica para expandir y diversificar los esfuerzos de la EA 
tanto en los entornos periurbanos, como en los urbanos. 
Las áreas periurbanas, en particular, representan una                                                    
interfaz entre la vida urbana y la biodiversidad circun-
dante, lo que las convierte en lugares ideales para pro-
mover la comprensión y la coexistencia armoniosa entre 
la población y el entorno natural.

Es importante reconocer la interseccionalidad, ya que, 
en las áreas urbanas, la diversidad cultural y social es 
alta, y es fundamental considerar que algunas áreas 
urbanas y rurales pueden albergar grupos étnicos di-
versos. Por lo tanto, se recomienda incorporar matices 
sociales en el diseño de intervenciones educativas que 
sean culturalmente sensibles y que tengan en cuenta las 
necesidades específicas de las comunidades urbanas, 
periurbanas y rurales, sin perder de vista la importancia 
de la naturaleza en entornos altamente urbanizados. 

Las intervenciones también difieren en términos de 

su público objetivo, 22 (65%) estudios estuvieron dirigi-
dos hacia grupos campesinos, artesanos, pescadores, 
ejidatarios, etc. Solo dos estudios (6%) estuvieron diri-
gidos hacia docentes; seis (18%) a estudiantes; y siete 
(21%) a población en general. Esto demuestra una clara 
tendencia de la focalización de las intervenciones ha-
cia actores que están directamente involucrados en la 
gestión ambiental. Estos esfuerzos son esenciales para 
la conservación de la biodiversidad en Guerrero, como 
el estudio de Lees et al. (2021), que demuestra cómo la 
planificación de la conservación basada en la ciencia 
y la participación puede revertir el declive de especies 
amenazadas, ya que están dirigidas hacia quiénes inte-
ractúan directa y frecuentemente con los ecosistemas y 
la biodiversidad. La inclusión de múltiples partes intere-
sadas, como docentes, estudiantes y públicos diversos, 
en la planificación de la conservación, tal como sugie-
re Lees et al. (2021), puede respaldar una transición a 
métodos más efectivos de colaboración. En cuanto al 
enfoque de la EA, los estudios eran predominantemente 
transdisciplinarios, con 27 (79%); seguidos por 6 (18%)                                                                                                                   
inter/multidisciplinarios y 2 (6%) disciplinarios.   En tér-
minos del enfoque pedagógico, los enfoques participati-
vo y constructivista, adoptados en 31 (91%) y 28 (82%) de 
los estudios respectivamente, se combinaron en varios 
casos, demostrando que no eran excluyentes. Mientras 
que solo 11 (32%) adoptaron un enfoque vertical/tradi-
cional. El predominio de los enfoques transdisciplina-
rios y pedagogías participativas y constructivistas es un 
indicador positivo del compromiso con el aprendizaje 
colaborativo entre personas, comunidades y actores, 
y entre disciplinas. Esto refleja un movimiento hacia 
lo que Toomey et al. (2017) llaman “espacios de imple-
mentación de investigación” donde se integran proce-
sos colaborativos en las ciencias de la conservación, un 
cambio necesario dada la complejidad inherente de los 
problemas ambientales. 

La minoría de estudios que se abordaron desde una 
disciplina específica refleja una transformación de las 
maneras en cómo se abordan los problemas relacionados 
con los ecosistemas y la biodiversidad en el estado, ya 
que necesitan la integración de visiones transdiscipli-
narias y multiactorales. Sin embargo, la utilización del 
enfoque vertical-tradicional en 32% de las intervencio-
nes muestra que, a pesar de su menor prevalencia, los 
métodos de enseñanza más tradicionales aún tienen su 
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lugar, especialmente para la transmisión de conocimien-
tos científicos y conceptos técnicos. La combinación de 
enfoques, como el constructivista con el participativo en 
algunos de los estudios, sugiere la necesidad de meto-
dologías flexibles y multidimensionales para enfrentar 
la complejidad ambiental. 

De los estudios, 32 (94%) fueron producidos por ins-
tituciones académicas; cuatro (12%) por ong o actores 
privados. No se encontraron estudios producidos directa-
mente por el Estado. Al igual que en la categoría anterior, 
los recursos para la producción didáctica también provi-
nieron de la academia con 26 (76%) estudios; seguidos 
por cuatro (12%) que recibieron donativos; y cinco (15%) 
que operaron sin recursos asignados. 

La falta de estudios gestionados por el gobierno y la 
dependencia de los recursos académicos para la pro-
ducción didáctica, sugiere que la EA en Guerrero puede 
ser vulnerable a los cambios en las subvenciones, por 
lo que es necesaria la diversificación de las fuentes de 
financiamiento como fondos privados o donativos; así 
como la promoción de políticas que aumenten el finan-
ciamiento público en el estado, para ampliar y robustecer 
las iniciativas de EA. El interés académico es crucial, 
pero el involucramiento de los gobiernos, ong o actores 
privados en la creación de proyectos de EA puede aportar 
perspectivas y recursos adicionales, al mismo tiempo que 
se promueve la colaboración intersectorial. 

En cuanto a las regiones del estado donde se llevaron 
a cabo los estudios, los resultados fueron: 14 (41%) es-
tudios en Costa Grande, 10 (29%) en la Montaña, ocho 
(24%) en Acapulco, tres (9%) en Costa Chica, al igual 
que en Norte y un (3%) estudio en Centro. La distribu-
ción desigual de las investigaciones en las regiones del 
estado representa una oportunidad para incrementar los 
esfuerzos en las regiones menos representadas. Los estu-
dios abordaron una variedad de temas, pero la mayoría 
se centró en la biodiversidad con 30 (88%). El agua fue 
tema en tres (9%) la salud en uno (3%), los problemas 
ambientales en general en 11 (32%) y la sostenibilidad 
en 13 (38%). 

El fuerte enfoque de biodiversidad es alentador, pero 
es importante señalar que, uno de los criterios para in-
cluir estudios en este análisis fue que estuvieran centra-
dos en la conservación de la biodiversidad, abordando 
aspectos como especies y ecosistemas y prácticas am-

bientales. Esto podría haber influenciado los resultados, 
creando un posible sesgo. Este hallazgo también destaca 
la necesidad de incorporar temas relacionados con la 
biodiversidad, como la gestión del agua, la sostenibili-
dad y los problemas de salud pública, a fin de entender 
cómo están interconectados los retos que enfrenta la 
conservación.

Cabe destacar que dentro de las subcategorías de bio-
diversidad (conservación de la biodiversidad, ecosiste-
mas, especies y especies en peligro de extinción) diez 
de los estudios se centraron en temas de conservación, 
protección, manejo sostenible de especies en particu-
lar, que incluyeron documentar uso y valor cultural de 
la fauna silvestre en comunidades productoras de café 
(Zavala et al., 2018); percepción de pobladores sobre las 
amenazas hacia la fauna silvestre y disminución de sus 
poblaciones (Salazar et al., 2022); prospecciones bio-
lógicas con cámaras trampa para evaluar la presencia 
de felinos silvestres (Ruiz, 2022); registro de la diversi-
dad de especies de plantas medicinales en traspatios                               
(Rodríguez et al., 2015); evaluación de la importancia 
cultural de especies de árboles (Olea et al., 2022); regis-
tro de especies de plantas medicinales (Mendoza et al., 
2020); conocimiento y aprovechamiento local de vena-
do cola blanca (Odocoileus virginianus) (López et al., 
2018); aproximación a la nomenclatura tradicional de 
aves comunes (Blancas et al., 2023); conocimiento tradi-
cional de Agave cupreata y Agave angustifolia (Barrientos                                                     
et al., 2020); e identificación de mamíferos silvestres 
(Magadaleno et al., 2019). 

Fueron siete los estudios que estuvieron cen-
trados en conservación y manejo sostenible de un                                                   
ecosistema en particular, principalmente ecosistemas 
costeros, como las lagunas de Coyuca (Anzaldúa-Soulé 
et al., 2021) Nuxco (García-Domínguez et al., 2019; Medi-
na-Valdivia et al., 2021; Vences et al., 2018) y Tres Palos 
(Juárez et al., 2023); Ríos de Atoyac y Coyuca (Becerril 
et al., 2020); ecosistemas de manglar (Miranda, 2020). 
Solo un estudio se concentró en una especie en peligro 
de extinción, específicamente, el jaguar (Panthera onca). 
Este es el de Ruiz (2022), enfocado al monitoreo regional 
participativo de esta especie. Salazar et al. (2022) no se 
centraron en esta especie en particular, pero señalaron 
la disminución de su población, de acuerdo con testi-
monios de actores locales. 
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Finalmente, se registraron nueve estudios que consi-
deran estrategias institucionales para conservar la biodi-
versidad, como las AnP. Las estrategias propuestas son, 
restauración de sistemas agroforestales (Aguirre-Salcedo 
y Ceccon, 2020); creación de áreas para la conservación 
(Salazar et al., 2022); estrategias de conservación en 
comunidades que participan en el esquema de Pago 
por Servicios Ambientales (PsA) (Olea, 2017; Olea et al., 
2023); conservación en parques (Guzmán et al., 2018); 
diagnóstico social y geográfico de la degradación forestal 
(Ceccon, 2020); estrategias comunitarias para la conser-
vación de sE (Medina-Valdivia et al. 2021), conocimiento 
tradicional e importancia cultural de la flora (Olea et al., 
2022); establecimiento de corredores biológicos comuni-
tarios (Ruiz, 2022). 

Los 34 (100%) estudios se centraron en intervenciones 
con una duración relativamente corta. Estas intervencio-
nes ambientales de corta duración suelen formar parte 
de proyectos más amplios, lo que sugiere la posibilidad 
de que contribuyan a objetivos a largo plazo. Asimismo, 
tres (9%) de estos estudios combinaron procesos de me-
diano plazo, y ninguno a largo plazo. Estos fueron los 
trabajos de Borda-Niño et al. (2017) y Aguirre y Ceccon 
(2020) que forman parte del mismo proyecto a largo plazo 
con la ong indígena Xuajin Me’Phaa, donde desde 2008 
se han vinculado con la UNAM. Mientras que Ruiz (2022) 
documenta iniciativas que datan del 2013, incluyendo 
prospecciones biológicas con cámaras trampa para fe-
linos y diversas actividades de conservación. 

Dada la ausencia de estudios a largo plazo en el campo 
de la EA en Guerrero, promover investigaciones de este 
tipo se convierte en una necesidad apremiante. Si bien 
los estudios a corto plazo pueden proporcionar infor-
mación valiosa y resultados inmediatos, la realización 
de investigaciones a largo plazo presenta ventajas sig-
nificativas como el seguimiento continuo y sistemático 
de los efectos de las intervenciones de EA a lo largo del 
tiempo, para evaluar la durabilidad de los cambios en 
las actitudes y comportamientos ambientales.

Además, los estudios a largo plazo permiten identificar 
tendencias y patrones que pueden no ser evidentes en 
investigaciones de corto plazo. Esto es particularmente 
importante en el contexto de la EA, donde los cambios 
en la conciencia ambiental, la visión de mundo, lo que 
implica transformar el repertorio ético, la dimensión 
espiritual, el conocimiento, la dimensión afectiva, y las 

prácticas sostenibles, a menudo requieren tiempo para 
arraigar y desarrollarse plenamente. Otra ventaja fun-
damental de los estudios a largo plazo en la EA es que 
permiten evaluar la efectividad de las estrategias edu-
cativas en diferentes etapas de la vida de las personas.  

En cuanto al tipo de EA, 26 (76%) de los estudios adop-
taron un enfoque de EA participativa-comunitaria; cua-
tro (12%) de estos desde la EA formal y tres (9%) desde 
la EA no formal. Cabe señalar que no son enfoques ex-
cluyentes, pues hay experiencias escolarizadas; es decir, 
en el ámbito formal, con perspectiva de participación 
social o educación no normal, que ha propiciado ex-
celentes aportes a la EA participativa-comunitaria. Las 
intervenciones formales se han llevado a cabo por la 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) con tres, 
y una intervención en escuelas de nivel básico en una 
comunidad rural.

La prevalencia de la EA participativa y comunitaria 
evidencia un compromiso firme con la comunidad. A 
este respecto, el estudio de Gong et al. (2021) añade una 
dimensión esclarecedora al subrayar el poder del “apren-
dizaje informal en educación sobre la naturaleza” en el 
ámbito de los empleados de reservas naturales. Es fun-
damental continuar fortaleciendo y promoviendo la EA 
en sus diversas manifestaciones, al hacerlo, se garantiza 
que diversos sectores de la población, desde empleados 
de AnP, quiénes dentro de sus actividades de manejo 
eventuales realizan EA (Conanp, 2018); hasta habitantes 
de comunidades rurales, estén preparados y motivados 
para contribuir activamente en la conservación.

Experiencias empíricas

La biodiversidad del estado de Guerrero ha sido el foco 
de proyectos destinados a su promoción y conserva-
ción. Estos esfuerzos involucran a grupos específicos 
de las comunidades, pero con la intención de abor-
dar a la comunidad, subrayando la trascendencia y                                                                                                          
valor de la biodiversidad. Estas experiencias son: 
“Ballenas de Guerrero”, iniciado en 2014, promueve 
la conservación de las ballenas en Barra de Potosí, Pe-
tatlán, apoyando la formación de líderes comunitarios 
con respaldo de wwf y National Geographic (Whales 
of Guerrero, 2024).  “Guerrero Biodiversidad”, lanzado 
en 2018 por Asociación Civil GroBios y la Facultad de 
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Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (umsnh) (GroBios A.C., 2024). “Guerrero Ja-
guar” desde 2011, destaca el Corredor Comunitario del 
Jaguar en la Sierra de Tecpan, con apoyo de Volkswa-
gen y gestionado por A. C. Wild Felids Conservation.                                                                                                    
El Parque Estatal Bicentenario establecido en 2010                                                         
(Pliego, 2024), en Acapulco, y la Granja Amojileca                                                                                
(Villanueva, 2024), colaboran en la conservación de es-
pecies y educación ambiental. Asimismo, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero 
(Semaren) también juega un papel importante, ofre-
ciendo jornadas de concientización ambiental, siem-
bra de árboles, charlas, conferencias y foros dirigidos 
especialmente a jóvenes y niños (Gobierno de Guerrero, 
2024). Instituciones adicionales, como las Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS) 
e instalaciones que manejan vida silvestre fuera de su 
hábitat natural (PIMVS), ofrecen talleres educativos so-
bre medio ambiente y divulgan historias sobre especies 
en cautiverio. Adicionalmente, el Zoológico Zoochilpan, 
establecido en 1978, desempeña un papel significativo en 
la promoción de la educación y la conciencia ambiental 
en la región. 

Se documentaron las experiencias que poseen varios 
años de establecimiento, evidenciando una conexión 
entre diferentes actores educativos, institucionales y la 
sociedad civil. Cada una cuenta con un espacio virtual 
donde se registran de manera formal todas sus activida-
des, asegurando así la transparencia y la trazabilidad de 
sus acciones e interacciones. Las experiencias empíricas 
en Guerrero convergen en una misión central, involucrar 
a la comunidad en la conservación de la biodiversidad, 
mediante la educación ambiental.

Breve comparación entre estudios científicos y 
experiencias empíricas.

Al analizar los estudios científicos y experiencias empí-
ricas sobre la educación ambiental en Guerrero, se iden-
tificaron puntos en común y diferencias notables (tabla 
3). Ambos enfoques se relacionan con la conservación 
de la biodiversidad, pero desde su propia perspectiva 
y metodologías. Es de resaltar que ambos enfoques no 
constituyen modelos excluyentes y acabados, e incluso, 
es factible que sean complementarios. Se considera que 

los objetivos para la EA para la conservación son alcan-
zables si se logra un equilibrio entre los dos modelos. 

Tabla 3. Comparación entre estudios científicos y 
experiencias empíricas en el contexto de la

educación ambiental en Guerrero. 

 
Fuente: elaboración propia.

Dentro de este contexto, una EAP resalta como un pun-
to clave porque, al integrar los hallazgos teóricos con las 
vivencias prácticas, se promueve una educación que in-
forma e involucra activamente a las comunidades. Es en 
esta participación donde se acompaña a la comunidad 
para que tome decisiones informadas sobre su entorno, 
basadas tanto en el conocimiento científico como en sus 
conocimientos y experiencias directas con los elementos 
naturales. 

Tendencias y áreas de oportunidad de la ea en 
Guerrero

Los resultados evidencian una diversidad de prácticas 
en EA en Guerrero, subrayando distintas oportunidades 
para su desarrollo y refinamiento. Asimismo, estos re-
sultados coinciden con la propuesta que nos ocupa en 
este estudio, ya que es evidente la tendencia hacia la 
EAP en Guerrero. La EAP, que surge de la interacción con 
actores locales e integra aspectos de conservación de la 
biodiversidad, podría ser más efectiva para la conser-
vación de la biodiversidad si se adopta de manera más 
amplia en el estado.
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Algunos estudios no mencionaron explícitamente la 
EA, pero abordaron la transmisión de conocimientos 
sobre biodiversidad, sugiriendo que la EA puede estar 
implícita en ciertas prácticas comunitarias e investiga-
ciones. La inclinación hacia enfoques transdisciplinarios 
y participativos en Guerrero está en sintonía con tenden-
cias globales que reconocen su importancia al abordar 
los desafíos de pérdida de biodiversidad y de salud de 
los ecosistemas, impulsando la integración del conoci-
miento ecológico tradicional (TEK-Traditional Ecological 
Knowledge) (Díaz et al., 2018) y el enfoque multiactoral 
en la co-creacion de soluciones (Lees et al., 2021). 

La participación comunitaria, el diálogo abierto entre 
actores y la multiplicidad de métodos, se destacan como 
elementos fundamentales en los procesos de la EA en el 
estado. Como sugiere Toomey et al. (2017), esta amal-
gama de voces y conocimientos refuerza la necesidad 
de reimaginar la brecha entre “investigación e imple-
mentación” no como un abismo, sino como espacios 
colaborativos donde actores y público pueden co-crear 
soluciones, en un marco de respeto y entendimiento 
compartido. Gutiérrez (2019) también enfatiza que la 
participación efectiva de las comunidades no solo eleva 
la pertinencia y aceptación de programas de EA, sino 
que fortalece su autonomía. Este enfoque colaborativo 
facilita el desarrollo de intervenciones en EA más inte-
gradas y contextualizadas, facilitando así una gestión 
sostenible y eficiente de la biodiversidad en el estado.

Consideraciones éticas 

La escasez de consideraciones éticas en los estudios 
abordados compromete la legitimidad de las investi-
gaciones. Según Cortés-Capano et al. (2022), ignorar 
diversas perspectivas éticas puede reducir el potencial 
de las estrategias de conservación de la biodiversidad, 
subrayando la importancia de incorporar la ética en to-
dos los aspectos de la práctica ecológica. Además, se 
observa una carencia de capacitación en EA participativa 
entre los especialistas en biodiversidad, limitando la 
eficacia de sus esfuerzos de conservación. Se recomienda 
formación adicional en aspectos éticos y procesos parti-
cipativos para mejorar sus intervenciones.

Vacíos, omisiones e implicaciones para el futuro

Diversas publicaciones sobre EA en Guerrero están en 
inglés, lo que limita el acceso de comunidades locales 
a investigaciones relevantes y obstaculiza la toma de 
decisiones informadas. Rodríguez-Miranda et al. (2022) 
sugieren la traducción de textos al español y lenguas 
originarias, así como la compartición de hallazgos de 
manera accesible para promover el acceso universal al 
conocimiento. 

Es esencial que futuras investigaciones se orien-
ten a cerrar los vacíos detectados, como la falta de                                   
atención a la dimensión política, la necesidad de un en-
foque más integral que vincule biodiversidad con otros 
temas críticos, como la justicia social la cual se puede 
abordar considerando éticamente a los participantes 
en las investigaciones asegurando su consentimiento 
informado y respetando sus derechos. Además, sería 
valioso diseñar e implementar intervenciones de EA de 
manera rigurosa y mediante métodos de evaluación ro-
bustos, que permitan determinar de manera precisa su 
impacto y eficacia.

Limitaciones del estudio

La posible omisión de investigaciones no indexadas 
podría excluir prácticas comunitarias significativas.                     
Investigaciones más detalladas en áreas específicas del 
estado podrían ofrecer una visión más completa y ma-
tizada. 

Conclusiones

El estudio demuestra que la mayoría de las investiga-
ciones sobre educación ambiental en Guerrero se han 
enfocado en actividades puntuales, en lugar de procesos 
a largo plazo, lo que revela un déficit de seguimiento y 
aprendizaje continuo. Esta observación resalta la necesi-
dad de adoptar un enfoque más procesual y riguroso en 
futuras intervenciones, tal como lo recomiendan Casas                                                                                                                      
et al. (2017). Si bien todos los estudios examinados 
abordan la relación sociedad-naturaleza junto con                        
problemáticas locales, la dimensión política fue subre-
presentada, destacando la urgencia de fortalecer una 
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educación ambiental que capacite a las comunidades en 
la gestión de sus recursos, conforme sugieren Serafín-
Castro et al. (2021) y Reyes-Hernández (2023). La escasez 
de consideraciones éticas podría comprometer la legi-
timidad y la eficacia de las investigaciones y esfuerzos 
de conservación, como lo indican Cortés-Capano et al. 
(2022). 

Por otro lado, el análisis revela una distribución des-
igual de las intervenciones de EA, predominando en 
áreas rurales en lugar de entornos urbanos. Esto subraya 
la necesidad, señalada por Lees et al. (2021), de diver-
sificar y ampliar estos esfuerzos en todas las regiones 
del estado. Se observa una predominancia de enfoques 
participativos y comunitarios, coincidiendo con investi-
gaciones previas de Gong et al. (2021) y Díaz et al. (2018), 
que resaltan la importancia de los enfoques transdis-
ciplinarios y participativos para abordar la pérdida de 
biodiversidad y la salud de los ecosistemas.

La presencia de estudios en inglés limita el acceso 
de las comunidades locales a investigaciones relevan-
tes, lo que subraya la importancia de traducir textos y 
compartir hallazgos de manera accesible en español                                      
y lenguas originarias para promover el acceso universal 
al conocimiento.

Además, es importante desarrollar estrategias inclusi-
vas que valoren los conocimientos locales y promuevan 
una participación equitativa en la toma de decisiones 
ambientales, fortaleciendo la autonomía comunitaria 
y garantizando la sostenibilidad a largo plazo. Desde la 
perspectiva de la teoría crítica de la educación ambien-
tal, los hallazgos resaltan la importancia de procesos 
educativos que promuevan la participación y el cambio 
social, alineándose con enfoques participativos y ética-
mente responsables que fomenten la justicia socioam-
biental.

Este estudio destaca la necesidad de integrar inves-
tigación científica y experiencias empíricas para abor-
dar los desafíos de conservación, combinando métodos 
rigurosos y conocimientos locales para enriquecer la 
comprensión de los ecosistemas y promover prácticas 
ambientales culturalmente apropiadas y socialmente 
aceptadas. Ofrece nuevas perspectivas para mejorar 
las prácticas educativas en contextos diversos y adver-
sos, reforzando la educación ambiental crítica y con-
textualizada como sugieren Martínez y Moreno (2022), 

proporcionando un fundamento sólido para futuras                                      
investigaciones en materia ambiental.
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