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ABSTRACT

Introduction: pro-environmental behavior constitutes an essential topic within contemporary environmental 
research. In a global context where awareness of environmental challenges is constantly growing, 
understanding how students relate to their environment and adopt practices that promote sustainability 
becomes imperative.
Objective: to assess the pro-environmental behavior of fifth-grade secondary education students.
Methods: a quantitative, non-experimental, and cross-sectional descriptive study was conducted. The sample 
consisted of 164 students of both sexes who were administered the Environmental Behavior Questionnaire, 
an instrument with adequate metric properties. Descriptive statistics were used for analysis, and the non-
parametric Chi-Square test was employed to determine if pro-environmental behavior was significantly 
associated with proposed sociodemographic variables.
Results: it was found that the pro-environmental behavior of 28 % of students was occasional, 23,7 % was 
uncommon, 19,5 % was habitual, 18,8 % was not habitual, and 10 % was very habitual. When evaluating 
dimensions, it was also found that recycling and reusing, resource conservation, and environmental purchasing 
were predominantly valued at the occasional level. Likewise, a significant association was determined 
between pro-environmental behavior and students’ sex (p<0,05).
Conclusions: the pro-environmental behavior of fifth-grade secondary education students was assessed as 
occasional. Therefore, it is recommended that educational authorities develop educational programs and 
awareness campaigns to promote the adoption of pro-environmental behaviors.

Keywords: Environmental Behavior; Recycling and Reuse; Resource Conservation; Environmental Purchasing; 
Sustainable Development.

RESUMEN

Introducción: el comportamiento proambiental constituye un tópico esencial dentro de la investigación 
ambiental contemporánea. En un contexto global donde la conciencia sobre los desafíos ambientales crece 
constantemente, entender cómo los estudiantes se relacionan con su entorno y adoptan prácticas que 
fomentan la sostenibilidad se vuelve imperativo.
Objetivo: evaluar el comportamiento proambiental de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria.
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Métodos: estudio cuantitativo, no experimental y descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo 
conformada por 164 estudiantes de ambos sexos a quienes se les aplicó el Cuestionario de Conductas 
Ambientales, un instrumento con adecuadas propiedades métricas. Para el análisis se utilizó la estadística 
descriptiva y para determinar si el comportamiento proambiental se asociaba significativamente a las 
variables sociodemográficas propuestas, se recurrió a la prueba no paramétrica Chi-Cuadrado.
Resultados: se halló que el comportamiento proambiental del 28 % de estudiantes fue ocasional, del 23,7 
% fue poco habitual, del 19,5 % fue habitual, del 18,8 % fue no habitual y del 10 % fue muy habitual. Al 
evaluar las dimensiones también se encontró que reciclaje y la reutilización, el ahorro de recursos y la 
compra ambiental también fueron valoradas predominantemente en el nivel ocasional. Del mismo modo, se 
determinó que existía una asociación significativa entre el comportamiento proambiental y el sexo de los 
estudiantes (p<0,05).
Conclusiones: el comportamiento proambiental de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria 
fue valorado como ocasional. Por lo tanto, se recomienda a las autoridades educativas desarrollar programas 
educativos y campañas de sensibilización para promover la adopción de comportamientos proambientales.

Palabras clave: Comportamiento Ambiental; Reciclaje y Reutilización; Ahorro de Recursos; Compra Ambiental; 
Desarrollo Sostenible.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la sociedad viene experimentando una explotación desmesurada de los recursos naturales 

existentes.(1) Este fenómeno ha desencadenado serias repercusiones en el medio ambiente, incluyendo la 
contaminación, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la deforestación y el efecto invernadero.
(2) Estos impactos no solo afectan el equilibrio ecológico, sino que también amenazan la salud humana y la 
sostenibilidad de los ecosistemas.

En el caso de la región de Madre de Dios (Perú), lugar donde se llevó a cabo la presente investigación, es 
conocida por su riqueza biológica, sin embargo, también enfrenta desafíos significativos, como la minería ilegal, 
la deforestación y la gestión inadecuada de los residuos, que amenazan su biodiversidad y la calidad de vida de 
sus habitantes.(3) Frente a esta problemática, se han promovido iniciativas internacionales, como la Cumbre de 
la Tierra de 1972, que destacan la importancia de la educación ambiental para abordar estos problemas.(4) En 
este contexto, se reconoce la relevancia de comprender y fomentar comportamientos proambientales entre los 
estudiantes como un enfoque fundamental para enfrentar los desafíos ambientales actuales.

El comportamiento proambiental involucra a aquellas acciones deliberadas que las personas realizan para 
proteger, preservar o reducir los impactos negativos en el entorno natural.(5) Este tipo de comportamiento 
fomenta la conservación del medio ambiente e implica acciones concretas para disminuir el impacto que las 
actividades diarias tienen sobre la naturaleza.(6) Esencialmente, implica una serie de acciones encaminadas 
hacia la sostenibilidad y el cuidado del planeta, desde decisiones cotidianas hasta cambios en el estilo de vida 
que contribuyen a la preservación del entorno natural.(7)

El comportamiento ambiental consta de tres dimensiones, las cuales son el reciclaje y reutilización, el 
ahorro de recursos y la compra ambiental.(8) El reciclaje y la reutilización implican el proceso de valorización 
de residuos sólidos, destinado a reintegrarlos al ciclo económico como materia prima para nuevos productos, 
lo que conlleva beneficios económicos, ecológicos y sociales significativos. Por otro lado, el ahorro de recursos 
se refiere a la utilización consciente de los recursos disponibles, como electricidad y agua, evitando su uso 
innecesario y procurando una gestión eficiente. Por último, la compra ambiental implica la adquisición de 
productos o servicios cuya elaboración ha seguido procesos que minimizan la contaminación y el consumo de 
energía, utilizando elementos reciclados y respetando prácticas sostenibles.

En general, cuatro categorías de valores ambientales son fundamentales para comprender el comportamiento 
proambiental: los valores biosféricos, altruistas, egoístas y hedónicos.(9) Los valores biosféricos denotan una 
preocupación directa por el medio ambiente y su preservación. Los valores altruistas, por otro lado, destacan 
la importancia del bienestar de los demás y las generaciones futuras en relación con el entorno natural. 
Por su parte, los valores egoístas se centran en la preocupación por los recursos personales y el beneficio 
individual. Finalmente, los valores hedónicos abordan la búsqueda del placer y la comodidad en relación con el 
medio ambiente. Estos valores no actúan de manera independiente, sino que interactúan de manera compleja, 
influenciando las decisiones y acciones de las personas en su relación con el entorno ambiental.(10)

Ahora bien, las instituciones educativas son pilares fundamentales para fomentar el desarrollo de 
comportamientos proambientales entre los estudiantes.(11) Al ofrecer un entorno propicio para la educación 
ambiental, pueden influir positivamente en las percepciones, actitudes y comportamientos de los adolescentes 
hacia el medio ambiente.(12) A través de programas educativos integrados en el plan de estudios, proyectos de 
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conservación y campañas de sensibilización, los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar directamente 
los conceptos ambientales y desarrollar habilidades prácticas para la vida cotidiana.(13) Además, al implementar 
prácticas sostenibles y fomentar la colaboración comunitaria, las instituciones educativas pueden servir como 
modelos de comportamiento ambientalmente responsable y motivar a los estudiantes a convertirse en agentes 
de cambio en su entorno.(14) 

La presente investigación resulta relevante en el actual contexto de crisis climática. En primer lugar, los 
estudiantes representan una población clave para comprender y fomentar actitudes y acciones sostenibles que 
pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente a largo plazo. Al comprender el comportamiento 
actual y las influencias que los moldean, se podrán diseñar intervenciones educativas efectivas para promover 
la responsabilidad ambiental desde edades tempranas. En segundo lugar, Perú, como muchos otros países, 
enfrenta desafíos ambientales importantes, desde la deforestación hasta la contaminación del agua y el aire. 
Estos problemas tienen consecuencias directas en la salud y el bienestar de la población, así como en la 
biodiversidad y los ecosistemas. Al investigar el comportamiento proambiental de los estudiantes peruanos, se 
podrán identificar aspectos que podrían mejorarse y desarrollar estrategias para abordar estos problemas de 
manera efectiva y sostenible. 

Por lo expuesto, el objetivo de la presente investigación fue evaluar el comportamiento proambiental de los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria.

MÉTODOS
La investigación empleó un enfoque cuantitativo para recopilar datos y detectar patrones de comportamiento 

en la muestra estudiada. El diseño fue no experimental, ya que no implicó la manipulación de la variable 
comportamiento ambiental, solo se observó en su entorno natural. Asimismo, se clasificó como descriptiva y 
transversal, ya que exploró las características de la variable de estudio en un único punto temporal.(15)

La población estuvo conformada por 285 estudiantes de ambos sexos que cursaban el quinto grado de 
educación secundaria en tres instituciones educativas ubicadas en la ciudad de Puerto Maldonado (Perú). Por 
su parte, la muestra estuvo constituida por 164 estudiantes. Se debe precisar que este tamaño de muestra se 
determinó utilizando un método de muestreo probabilístico, lo que aseguró un nivel de confianza del 95 % y 
una significancia del 5 %, lo cual garantiza la representatividad de la muestra y la validez de los resultados 
obtenidos en el estudio.

Se consideró como variable de estudio al comportamiento proambiental, el cual se categorizó en 5 
niveles: no habitual, poco habitual, ocasional, habitual y muy habitual. Además, se incluyeron como variables 
sociodemográficas al sexo (hombre y mujer), la edad (entre 15 y 16 años y entre 17 y 18 años) y el nivel 
socioeconómico (bajo, medio y alto).

La técnica de recolección de datos fue la encuesta, mientras que el instrumento fue el Cuestionario de 
Conductas Ambientales.(16) Este cuestionario evalúa una serie de comportamientos y actitudes relacionadas 
con la protección y preservación del medio ambiente. Está conformado por 11 ítems con 5 alternativas de 
respuesta que oscilan entre 1 (nunca) y 5 (siempre) y presenta tres dimensiones: reciclaje y reutilización (4 
ítems), ahorro de recursos (4 ítems) y compra ambiental (3 ítems). En una investigación previa realizada en 
el contexto peruano(17) se determinó que el cuestionario tenía adecuadas propiedades métricas (V de Aiken= 
0,829; α= 0,816). 

La recolección de datos se llevó a cabo una vez se obtuvieron las autorizaciones pertinentes de las autoridades 
educativas. Para asegurar la participación activa de los estudiantes, se optó por realizar la encuesta de manera 
presencial en la institución educativa. Los estudiantes fueron amablemente invitados a participar y se les 
proporcionaron instrucciones detalladas para completar ambos instrumentos. Este proceso tuvo una duración 
aproximada de 15 minutos.

Para el desarrollo del análisis de datos, se empleó el software SPSS versión 25. En una primera fase, se 
calcularon las distribuciones porcentuales de la variable, dimensiones e ítems de estudio. Posteriormente, 
se procedió al análisis inferencial utilizando la prueba no paramétrica de Chi-Cuadrado (X2). El objetivo de 
este análisis fue determinar si existía una asociación significativa entre el comportamiento proambiental y las 
variables sociodemográficas propuestas. 

La investigación se realizó con estricto apego a los estándares éticos. Se obtuvo el consentimiento informado 
de los padres de familia de los estudiantes, quienes fueron debidamente informados sobre el propósito y los 
procedimientos del estudio, así como sobre los derechos de participación y confidencialidad de sus hijos. 
Además, se protegió la confidencialidad de los datos utilizando códigos de identificación en lugar de información 
personal. Finalmente, se respetaron los principios de la Declaración de Helsinki para garantizar el bienestar y 
la integridad de los participantes. 

RESULTADOS
En la tabla 1 se presenta la distribución de participantes según algunas variables sociodemográficas. De 
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acuerdo con los datos, el 54,3 % eran mujeres y el 45,7 % eran hombres. Respecto a la edad, el 57,3 % tenían 
entre 15 y 16 años, mientras que el 42,7 % tenían entre 17 y 18 años. En cuanto al nivel socioeconómico, el 56,1 
% pertenecía al nivel bajo, el 28,7 % al nivel medio y el 15,2 % al nivel alto.

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra

Variables Características sociodemográficas n= 164 %

Sexo Hombre 75 45,7

Mujer 89 54,3

Edad Entre 15 y 16 años 94 57,3

Entre 17 y 18 años 70 42,7

Nivel 
socioeconómico

Bajo 92 56,1

Medio 47 28,7

Alto 25 15,2

En la figura 1 se muestran la distribución de porcentajes de la variable comportamiento proambiental y las 
dimensiones reciclaje, ahorro de recursos y compra ambiental. El comportamiento proambiental del 28 % de 
estudiantes fue ocasional, del 23,7 % fue poco habitual, del 19,5 % fue habitual, del 18,8 % fue no habitual y del 
10 % fue muy habitual. En cuanto al reciclaje y la reutilización, el 30,9 % de los estudiantes lo valoraron como 
ocasional, el 22,3 % en un nivel poco habitual, el 18,4 % en un nivel habitual, el 16,8 % en un nivel no habitual 
y el 11,6 % en un nivel muy habitual. Respecto al ahorro de recursos, el 25 % de estudiantes lo valoraron 
como ocasional, el 23,5 % en un nivel poco habitual, el 22,4 % en un nivel habitual, el 18,8 % en un nivel no 
habitual, mientras que el 10,4 % en un nivel muy habitual. Con relación a la compra ambiental, el 28,3 % de 
los estudiantes realizaban dicha práctica de manera ocasional, el 26 % de manera poco habitual, el 21,5 % de 
manera no habitual, el 16,9 % de manera habitual y el 7,3 % de manera muy habitual.

Figura 1. Distribución de porcentajes de la variable comportamiento proambiental y sus dimensiones

Según los resultados de la tabla 3, se encontró una asociación significativa entre el comportamiento 
proambiental y el sexo de los estudiantes (p<0,05). Los datos revelaron que las mujeres mostraron una mayor 
tendencia hacia comportamientos proambientales habituales en comparación con los hombres.

Tabla 2. Asociación entre la depresión y las variables sociodemográficas y académicas

Variables
Comportamiento proambiental

P-valor
NH PH O H MH

Sexo Hombre 15
(20,0 %)

22
(29,3 %)

22
(29,3 %)

11
(14,7 %)

5
(6,7 %)

p<0,05

Mujer 16
(18,0 %)

17
(19,1 %)

24
(27,0 %)

21
(23,6 %)

11
(12,4 %)
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Edad Entre 15 y 16 
años

14
(14,9 %)

24
(25,5 %)

27
(28,7 %)

20
(21,3 %)

9
(9,6 %)

p>0,05

Entre 17 y 18 
años

17
(24,3 %)

15
(21,4 %)

19
(27,1 %)

12
(17,1 %)

7
(10,0 %)

Nivel 
socioeconómico

Bajo 17
(18,5 %)

21
(22,8 %)

27
(29,3 %)

18
(19,6 %)

9
(9,8 %)

p>0,05

Medio 10
(21,3 %)

12
(25,5 %)

11
(23,4 %)

9
(19,1 %)

5
(10,6 %)

Alto 4
(16,0 %)

6
(24,0 %)

8
(32,0 %)

5
(20,0 %)

2
(8,0 %)

Nota: NH= No habitual; PH= Poco habitual; O=Ocasional; H= Habitual; MH= Muy habitual

   
En la tabla 3 se observa que revisar los alimentos para evitar que se puedan echar a perder sin consumirlos 

y llevar bolsas reutilizables al momento de ir de compras fueron las dos actividades asociadas al reciclaje y la 
reutilización más recurrentes entre los estudiantes.

Tabla 3. Distribución de porcentajes de las actividades asociadas al reciclaje y la reutilización

Ítems Nunca Casi 
nunca A veces Casi 

siempre Siempre

Reciclo periódicos 26,8 % 27,4 % 23,8 % 13,4 % 8,5 %
Llevo mis propias bolsas cuando voy de 
compras.

12,8 % 22,0 % 32,3 % 21,3 % 11,6 %

Reviso los alimentos para evitar que se 
puedan vencer sin consumirlos.

11,6 % 17,1 % 26,8 % 27,4 % 17,1 %

Clasifico la basura antes de eliminarla. 15,9 % 22,6 % 40,9 % 11,6 % 9,1 %

De acuerdo a los datos de la tabla 4, apagar los equipos y las luces al salir de casa y evitar cargar 
innecesariamente los teléfonos celulares fueron dos acciones asociadas al ahorro de recursos que los estudiantes 
llevaban a cabo con mayor frecuencia.

Tabla 4. Distribución de porcentajes de las actividades asociadas al ahorro de recursos

Ítems Nunca Casi 
nunca A veces Casi 

siempre Siempre

Uso un vaso cuando me cepillo los dientes 
para ahorrar agua.

32,9 % 37,2 % 16,5 % 7,3 % 6,1 %

Evito cargar innecesariamente mi teléfono 
celular.

10,4 % 17,7 % 31,1 % 22,6 % 18,3 %

Imprimo en el otro lado de hojas ya usadas. 20,1 % 24,4 % 28,7 % 23,8 % 3,0 %
Apago los equipos y las luces al salir de casa. 11,6 % 14,6 % 23,8 % 36,0 % 14,0 %

En la tabla 5 se puede ver que las actividades más recurrentes asociadas con la compra ambiental entre los 
estudiantes fueron comprar productos con envases reutilizables y adquirir productos hechos o empaquetados 
con materiales reciclados.

Tabla 5. Distribución de porcentajes de las actividades asociadas a la compra ambiental

Ítems Nunca Casi 
nunca A veces Casi 

siempre Siempre

Leo las etiquetas para verificar que el contenido es seguro 
ambientalmente.

29,9 % 33,5 % 22,6 % 9,1 % 4,9 %

Compro productos hechos o empacados con materiales 
reciclados.

23,2 % 27,4 % 29,9 % 17,7 % 1,8 %

Compro productos con envases que pueden ser reutilizados. 11,6 % 17,1 % 32,3 % 23,8 % 15,2 %

DISCUSIÓN
El comportamiento ambiental es una parte fundamental de la educación contemporánea, que busca inculcar 

en los estudiantes una conciencia activa sobre la importancia de preservar y proteger el medio ambiente. En 
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un contexto global donde los desafíos ambientales son cada vez más evidentes, las instituciones educativas 
desempeñan un papel crucial en la promoción de prácticas sostenibles y en la formación de ciudadanos 
responsables. Por ello, la presente investigación se centró en evaluar el comportamiento proambiental de los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria.

Un hallazgo relevante muestra que el comportamiento proambiental del 28 % de estudiantes fue ocasional, 
del 23,7 % fue poco habitual, del 19,5 % fue habitual, del 18,8 % fue no habitual y del 10 % fue muy habitual. Como 
se observa, aproximadamente la cuarta parte de los estudiantes mostraron un comportamiento proambiental 
ocasional, lo que sugiere que realizan acciones proambientales de vez en cuando. Por otro lado, un poco menos 
de una cuarta parte mostró comportamientos poco habituales, lo que podría indicar una falta de compromiso 
o conciencia ambiental. Aquellos con comportamientos habituales representan casi una quinta parte, lo que 
sugiere una tendencia constante hacia prácticas proambientales. El grupo más pequeño consiste en aquellos 
cuyo comportamiento proambiental es muy habitual, lo que podría indicar un compromiso sólido y una alta 
conciencia ambiental.

Resultados similares fueron obtenidos en una investigación realizada por Ntanos et al.(18) quienes 
reportaron que la mayoría de los estudiantes eran afectivos con el medio ambiente, aunque existe 
una necesidad de una educación y motivación ambiental más solidificadas a partir de oportunidades 
sociales fuera de la escuela, como en los contextos de socialización familiar. Del mismo modo, se guarda 
relación con los resultados de una investigación realizada por Estrada et al.(19) quienes encontraron que 
el comportamiento proambiental del 42 % de los estudiantes fue poco habitual, del 34,5 % fue habitual y 
del 23,5 % fue no habitual. Al analizar las dimensiones de reciclaje y reutilización, ahorro de recursos 
y compra ambiental, se observa que todas ellas también fueron valoradas como poco habituales.

El comportamiento proambiental es un fenómeno complejo que está influenciado por una variedad de factores. 
En este sentido, se han propuesto varias teorías para comprender y predecir este tipo de comportamiento. La 
teoría del comportamiento planificado y la teoría del valor-creencia-norma son dos enfoques importantes 
en este campo.(20) Según la teoría del comportamiento planificado, la intención juega un papel crucial en la 
determinación del comportamiento proambiental.(21) Esta intención puede ser predicha a partir de las actitudes 
hacia el comportamiento, las normas subjetivas y el control conductual percibido. Por otro lado, la teoría del 
valor-creencia-norma postula que los valores influyen en el comportamiento proambiental a través de creencias 
proambientales y normas personales.(22) En resumen, las personas adoptan comportamientos proambientales 
porque creen en las repercusiones de los problemas ambientales para ellas mismas, para otras personas y para 
la naturaleza.

Otro hallazgo interesante revela que las mujeres tienden a adoptar un comportamiento proambiental con 
mayor regularidad que los hombres. Resultados similares fueron obtenidos en algunas investigaciones.(19,23,24) 
Esta discrepancia de género en comportamientos proambientales ha sido objeto de debate y estudio. Por un 
lado, se sugiere que algunos hombres podrían tener prejuicios arraigados que vinculan la preocupación y el 
cuidado ambiental exclusivamente con las mujeres.(25) Por otro lado, se señala que las diferencias culturales en 
la socialización, roles y rasgos de personalidad entre hombres y mujeres pueden influir en estas disparidades. 
En ese sentido, se afirma que las mujeres, debido a su socialización, tienden a desarrollar una mayor empatía 
emocional, cuidado por los demás, responsabilidad social y ambiental, así como un sentido más arraigado de 
altruismo en comparación con los hombres.(26)

Los estudiantes representan no solo el presente, sino también el futuro de nuestro planeta, y sus comportamientos 
actuales tienen un impacto significativo en la salud del medio ambiente a largo plazo.(27) Es fundamental que tanto 
en el hogar como en el entorno educativo se promueva una cultura de respeto y responsabilidad hacia el medio 
ambiente, donde se enseñe la importancia del reciclaje, la conservación de recursos y la reducción del consumo.
(28) Además, es crucial brindarles las herramientas necesarias para que puedan tomar decisiones informadas y 
actuar como agentes de cambio en la protección del entorno natural.(29) Al cultivar una conciencia ambiental desde 
la juventud, podemos trabajar hacia un futuro más sostenible y equitativo para las generaciones venideras.(30)

Es importante destacar que la presente investigación presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas 
al interpretar sus resultados. La muestra utilizada fue homogénea, lo que podría afectar la representatividad 
de los hallazgos. Además, el uso de un instrumento autoadministrado para recopilar datos podría provocar 
sesgos de deseabilidad social. Para futuras investigaciones, se sugiere realizar estudios multicéntricos que 
abarquen instituciones educativas de diversos tipos (públicas y privadas) y contextos (urbanas y rurales) para 
garantizar una muestra más diversa y representativa. Asimismo, sería beneficioso complementar la recopilación 
de datos cuantitativos con métodos cualitativos para obtener una comprensión más completa y profunda de la 
variable de estudio.

CONCLUSIONES 
En base a los resultados se puede concluir que el comportamiento proambiental de los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria fue valorado como ocasional. Esto indica que las acciones y prácticas 
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relacionadas con la protección y preservación del medio ambiente fueron realizadas de manera esporádica 
por estos estudiantes. Las acciones que los estudiantes realizaron con mayor frecuencia fueron revisar los 
alimentos para evitar que se puedan echar a perder sin consumirlos, apagar los equipos y las luces al salir de 
casa y comprar productos con envases reutilizables. Por otro lado, se determinó que las mujeres mostraron una 
mayor tendencia hacia comportamientos proambientales habituales que los hombres.

Por lo expuesto, se sugiere a las autoridades educativas implementar estrategias educativas dirigidas a 
promover una mayor conciencia ambiental y compromiso sostenible. Estas estrategias podrían incluir programas 
de sensibilización sobre la importancia de prácticas proambientales consistentes en el día a día, así como 
actividades prácticas que fomenten la participación activa de los estudiantes en la protección y preservación 
del medio ambiente. Además, se podría considerar la integración de temas ambientales en el currículo escolar 
de manera transversal, para que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades relacionadas con la 
sostenibilidad desde una edad temprana.
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