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Resumen  
Los actuales desafíos ecosociales y ambientales demandan un cambio 
comportamental de la ciudadanía. Para ello, la alfabetización ambiental (ALFAM), 
como instrumento de la educación ambiental en las instituciones formales, es uno de 
los principales recursos. Para trabajarla es preciso conocer el nivel de partida de 
ALFAM del alumnado. Numerosos investigadores han tratado de evaluar y relacionar 
conocimientos, actitudes y comportamientos, componentes de la ALFAM, con 
respecto al ambiente, aunque, mayoritariamente, centrados en la educación 
universitaria. El presente cuestionario pretende evaluar estos tres componentes 
centrándose en la Educación Secundaria. La validación del mismo se realizó en dos 
fases: una primera mediante juicio de expertos y una segunda con una prueba piloto y 
su posterior análisis cualitativo y cuantitativo. Este proceso dio lugar al Cuestionario 
de Alfabetización Ambiental y Crisis Ecosocial (CAFTÁN) con 35 preguntas y 3 
subpreguntas abiertas, que dota al profesorado de una herramienta actualizada para 
conocer, en el alumnado de Secundaria, el grado de ALFAM. 

Palabras clave 
Cuestionario, Alfabetización Ambiental, Educación Ambiental, Validez de 
Contenido, Educación Secundaria  

Abstract 
The current ecosocial and environmental challenges demand a behavioral change in 
citizens. To this end, Environmental Literacy (EL), as an instrument of 
environmental education in formal institutions, is one of the main resources. In order 
to work on it, it is necessary to know the starting point of EL of the students. 
Numerous researchers have tried to evaluate and relate knowledge, attitudes and 
behaviors, components of EL, with respect to the environment, although mostly 
focused on university education. The present questionnaire aims to evaluate these 
three components focusing on Secondary Education. The validation of the 
questionnaire was carried out in two phases: the first by means of expert judgment 
and the second with a pilot test and subsequent qualitative and quantitative analysis. 
This process resulted in the Environmental Literacy and Ecosocial Crisis 
Questionnaire (CAFTAN) with 35 questions and 3 open-ended sub-questions, which 
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provides teachers with an updated tool to determine the degree of EL and ecosocial 
crisis among secondary school students. 

Key Words 
Questionnaire, Environmental Literacy, Environmental Education, Content Validity, 
Secondary Education 
 

1. INTRODUCCIÓN  

Priorizar el crecimiento continuo, inherente al sistema económico predominante, 
frente a los límites biofísicos que impone el planeta conlleva unos desajustes 
estructurales inevitables que podrían desencadenar un colapso civilizatorio (Casal, 
2016; Prats et al., 2016; Sempere, 2018). Las dos evidencias más importantes de la 
aproximación a los límites biofísicos podrían ser el cambio climático –principal reto 
ecológico– (Prats et al., 2016) y el agotamiento de los recursos naturales, especialmente 
los combustibles fósiles (Turiel, 2020), que juntos constituyen los principales elementos 
catalizadores de la crisis ecosocial actual. 

La transición hacia un mundo con menos recursos (Valero et al., 2021) y sin energía 
barata y abundante (Turiel, 2020), obliga a una reorganización profunda de la sociedad 
para evitar un cambio injusto (García-Díaz et al., 2017). La consecución de una 
sociedad que se adapte mejor a los ciclos naturales y al flujo de energía del planeta ha 
llevado a diversos autores a formular la teoría del decrecimiento (Latouche, 2012; 
Taibo, 2016). 

El número de estudios sobre aspectos ambientales se ha multiplicado en las últimas 
décadas (Dunlap, 2016). Sin embargo, se produjo un silencio climático en los medios de 
comunicación a partir de 2008 (Heras et al., 2016; Corner, 2013) debido, entre otras 
causas, al aumento de noticias sobre la crisis económica y a conflictos entre los 
intereses de los medios de comunicación y las informaciones sobre el cambio climático 
(Mancinas, 2013). 

 Numerosos investigadores han tratado de evaluar y relacionar conocimientos, 
actitudes y comportamientos con respecto al ambiente desde el campo de la psicología 
ambiental (Franzen y Vogl, 2013; Álvarez y Vega, 2009; Amérigo, 2006; Berenguer y 
Corraliza, 2000) y también desde la educación, como el proyecto EDINSOST1, 2016-
2018. La mayoría de los estudios se centran en el alumnado universitario (Álvarez-
García, et al., 2018a, 2018b; Laso et al., 2019; Guerrero Fernández et al., 2022) y, en 
menor medida, en Educación Primaria (Maurer et al., 2020) y Secundaria 
(Schneiderhan-Opel y Bogner, 2020). Aun así, señalar que varios trabajos en los que se 
aplicó el cuestionario elaborado en el marco del proyecto ROSE (Relevance of Science 
Education) (Schreiner y Sjøberg, 2004), que tiene un epígrafe sobre desafíos 
medioambientales, se enfocaron a Secundaria (Vázquez y Manassero, 2009; Pérez-
Franco et al., 2018). 

La educación formal, como histórico motor de los cambios en positivo puede, y debe, 
jugar un papel fundamental para construir una sociedad resiliente. En este contexto, y 
con la necesidad de conocer el punto de partida del estudiantado de Secundaria, se 
planteó el diseño y la validación de un cuestionario que permitiera evaluar los 
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conocimientos sobre la crisis energética, el calentamiento global y las actitudes y 
comportamientos relacionados. 

2. MARCO TEÓRICO 

Los actuales desafíos ecosociales y ambientales demandan un cambio 
comportamental de hábitos y actitudes. Es primordial el conocimiento realista de los 
problemas ambientales, asumir su gravedad y entender sus interrelaciones con la 
sociedad de un modo sistémico. Para dar paso a la acción es importante desarrollar 
valores, creencias y actitudes acordes a nuestra responsabilidad. La educación ambiental 
(EA) se perfila como piedra angular para construir una sociedad más resiliente, 
promoviendo una alfabetización ambiental (ALFAM) suficiente para entender la 
gravedad de la situación y actuar en consecuencia.  

La EA ha evolucionado desde posiciones más centradas en la conservación del medio 
natural a una búsqueda de la transformación social, la resiliencia y la adaptación al 
cambio del individuo y la comunidad (Álvarez y Vega, 2009). En numerosas ocasiones 
se ha desvirtuado la propia EA, centrándose exclusivamente en lo ecológico, con el 
riesgo de convertirse únicamente en un producto de ocio y tiempo libre alejado de su 
esencia (Bautista-Cerro et al., 2019) o en talleres y actividades que son puntuales y 
descontextualizadas del resto del currículo (González-Reyes, 2018). Otros enfoques de 
la EA, como la educación ecosocial o la EA centrada en el decrecimiento, han surgido 
en las últimas décadas y parecen los enfoques más capaces de desarrollar respuestas 
educativas a los cambios. 

La educación formal en España ha prestado un interés deficiente a la EA (Benayas 
del Álamo et al., 2017; Cembranos, 2022; Centro Nacional de Educación Ambiental y 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2020; Minguet et al., 2017). En las diversas 
reformas educativas se han incluido contenidos ambientalistas en los currículos de la 
enseñanza obligatoria pero la EA se ha visto representada muy anecdóticamente y 
centrada en las asignaturas del área de Conocimiento del Medio Natural, Cultural y 
Social, por lo que faltaba una presencia transversal (Benayas del Álamo et al., 2017). 
Esto puede estar influido, en parte, por el grado de atención desigual e insuficiente que 
se presta a estas cuestiones en la formación de los futuros docentes, tanto en los grados 
de Magisterio de Educación Primaria e Infantil (Sureda et al., 2013; Sureda et al., 2014; 
Álvarez-García et al., 2018a), como en otros grados universitarios que pueden derivar 
en profesorado de Secundaria (Martínez et al., 2007; Sánchez-Carracedo et al., 2020; 
Valderrama-Hernández et al., 2020). 

La nueva normativa española de educación, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOMLOE) y su normativa de desarrollo, ha constituido un avance en cuanto a 
educación en actitudes, valores, contenidos ecosociales y ALFAM: inclusión de la 
educación ecosocial de modo transversal, la eco-dependencia, la interdependencia, la 
visión sistémica, compleja y global, la ética ambiental, la economía ecológica, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la transición ecológica con criterios de 
justicia social o el consumo responsable, entre otros (Cembranos, 2022; Morán 
Cuadrado et al., 2021). No obstante, no está exenta de carencias, como la ausencia de 
una competencia ecosocial, la falta de crítica al sistema económico y monetario, la 
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huella ecológica de la tecnología y sus limitaciones, el extractivismo, la mirada 
ecocéntrica, la relación entre modelo de producción y consumo y el agotamiento de los 
recursos, la idea de crisis civilizatoria y algunos excesos, como el foco en el desarrollo 
sostenible, el tecno-entusiasmo y la presencia de la digitalización (Cembranos, 2022; 
Morán Cuadrado et al., 2021). 

Dentro de la EA se considera la ALFAM como instrumento educativo (Guerrero-
Fernández et al., 2022). Roth (1992) fue uno de los primeros autores en asentar las 
bases y la definición de qué es y en qué consiste la ALFAM, así como sus distintas 
dimensiones y los niveles de desarrollo que se pueden alcanzar en cada una de ellas. A 
partir del trabajo de Roth, Guerrero-Fernández et al. consideran que: 

“un sujeto alfabetizado ambientalmente es aquel que aúna diversas competencias 
interdependientes entre sí y que es consciente de las interrelaciones que se establecen entre 
el ser humano (sociedad) y la biosfera, siendo, a su vez, capaz de reflexionar acerca de sus 
consecuencias y de tomar decisiones e intervenir de manera ajustada a los límites del 
planeta” (2022, p. 26). 

Existe una diversidad de criterios para establecer los componentes de la ALFAM 
(Álvarez-García et al., 2018a, 2018b), aunque los diversos marcos teóricos suelen 
comprender tres: conocimientos, comportamientos ambientales y actitudes y emociones. 

Teniendo en cuenta el escenario cambiante en cuanto a normativa educativa, 
emergencia climática y crisis energética es importante que en este nivel de Secundaria 
se insista en la alfabetización ambiental y científica. Además, para parte del alumnado, 
será su último contacto con estos temas y necesitarán esa formación para entender la 
actualidad local e internacional, tomar decisiones informadas, tener una opinión crítica 
y elegir opciones de consumo más conscientes (Pérez-Franco et al., 2018). Por todo lo 
anterior se plantea responder a la siguiente cuestión: ¿Cómo evaluar el grado de 
conocimientos, actitudes y comportamiento ambiental del alumnado de Secundaria? 

El presente artículo pretende ofrecer una herramienta para evaluar estos tres 
componentes de la ALFAM en el alumnado de 4º de ESO con el fin de poner de 
manifiesto las ideas previas, los aciertos o las carencias que prevalecen en la educación 
formal al finalizar la etapa obligatoria y así ayudar al docente a reorientar la ALFAM de 
su alumnado. Este esfuerzo cobra especial relevancia en el contexto actual con la citada 
nueva normativa de educación, de modo que puede servir para espolear a los docentes a 
acoger y aplicar la nueva reglamentación e, incluso, mejorar sus competencias y las de 
su alumnado en EA y ALFAM. 

3. METODOLOGÍA 

De cara a poder responder a la pregunta de investigación planteada, se ha validado, 
mediante un juicio de expertos y una prueba piloto, un cuestionario elaborado ad hoc 
sobre alfabetización ambiental y crisis ecosocial destinado al alumnado de 4º de ESO. 
Para ello, se han llevado a cabo diferentes fases, desde la definición de los objetivos 
hasta la revisión de la bibliografía, el diseño, validación y prueba piloto del cuestionario 
(Bisquerra, 2009; Hernández-Sampieri et al., 2010). Los resultados de la prueba piloto 
se han analizado mediante un método mixto: de forma cualitativa, mediante el índice de 
dificultad y el índice de discriminación en el caso de las preguntas de opción múltiple, 
combinándolo con un análisis cuantitativo de las preguntas con una escala Likert, a 
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través del cálculo del Alfa de Cronbach, de cara a poder determinar la validez del 
contenido.  

3.1. Diseño del cuestionario 

La función principal del cuestionario es que sirva para recoger información sobre los 
conocimientos e ideas previas que tiene el alumnado de 4º de ESO sobre diversos 
aspectos de la crisis ecosocial, teniendo en cuenta al mismo tiempo qué tipo de 
comportamientos y actitudes presentan como una primera aproximación a la realidad 
sobre la ALFAM relacionada con dicho tema. Para elaborarlo, se han consultado 
diferentes fuentes y otros cuestionarios relacionados con la temática. De los 
cuestionarios analizados, algunos se centran más en los conocimientos que están 
directamente relacionados con el cambio climático y problemas socioambientales (Lino 
Ramírez, 2008), otros se centran en aspectos relativos a las actitudes, emociones y 
comportamientos relacionados (Pérez-Franco et al., 2018) y otros incluyen preguntas 
sobre todos estos aspectos (Mello O’Brien, 2017; Álvarez García et al., 2018a; Guerrero 
Fernández et al., 2022). Siendo conocimientos, actitudes y comportamientos 
componentes reconocidos de la ALFAM según los estudios de Álvarez et al. (2018a, 
2018b) y la revisión bibliográfica de Guerrero-Fernández et al. (2021) y considerando 
las interrelaciones entre ellos, el valor de las emociones y la formación para educar a 
una ciudadanía consciente y proactiva, se opta por estos tres componentes, que 
conforman sendos apartados del estudio.  

Tras este proceso de análisis y revisión, se ha creado un cuestionario con 37 
preguntas en total, de las cuales 17 son de elaboración propia y 20 se han basado en la 
Escala de Conciencia Ambiental elaborada por Laso Salvador (2018). Siendo que este 
último cuestionario estaba destinado a futuros maestros de Educación Primaria, cerca de 
la mitad de las preguntas han tenido que ser reformuladas o modificadas para adaptarse 
al contexto en el que se iba a aplicar. 

El cuestionario preliminar se ha estructurado en tres apartados, en función de las 
dimensiones ambientales anteriormente mencionadas, de la siguiente forma: 
 Conocimientos (5 ítems). Todas las preguntas de este grupo son de respuesta 

cerrada, a elegir entre varias opciones.  
 Actitudes y emociones (27 ítems). En las primeras preguntas de esta sección se 

emplea una escala Likert de cuatro niveles para medir el grado de acuerdo o 
desacuerdo sobre varias afirmaciones (13 ítems) y para conocer el grado de 
preocupación que sienten sobre determinados problemas ambientales (8 ítems). 
Hay además 6 ítems con preguntas de respuesta múltiple que se centran en las 
emociones que les producen dichos problemas ambientales.  

 Comportamientos (5 ítems). Agrupadas en la última sección del cuestionario, se 
encuentran las preguntas sobre si estarían dispuestos a realizar, o si realizan con 
frecuencia, una serie de acciones relacionadas con el medio ambiente.  
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3.2. Validación por expertos y del contenido 

Para determinar el grado de validez del instrumento se han llevado a cabo dos 
análisis complementarios. Por un lado, se ha realizado un proceso de validación por 
expertos y, por otro, un proceso de validación de contenidos. 

En un primer lugar se comenzó con la validación por parte de expertos con el 
objetivo de analizar tanto la utilidad como la claridad de cada pregunta, así como su 
pertinencia para el nivel educativo señalado (Hernández-Sampieri et al., 2010; Ávila-
Camacho et al., 2019). 

Para poder llevar a cabo un juicio de expertos se recomienda al menos la 
participación de cinco personas para que los resultados sean fiables (Zamanzadeh et al., 
2015). En este caso, la selección de expertos se llevó a cabo en función de su 
conocimiento sobre temática ambiental, experiencia previa en el campo de la educación 
formal o la EA y/o investigación ambiental, por ello, se escogieron personas 
pertenecientes a diferentes ámbitos –Tabla 1–. 

 
Indicador Expertos 

Sexo (%) 
Hombres 37,5% 
Mujeres  62,5% 

Nivel máximo de estudios 
alcanzado (%) 

Grado/Licenciatura 12,5% 
Máster  37,5% 

Doctorado  50% 

Años de experiencia Entre 5 y 17  

 
Tabla 1. Datos sociodemográficos de los expertos consultados. Elaboración propia 

 
Fueron contactadas un total de 11 personas, de las cuales respondieron 8. De estas 

últimas, cuatro pertenecen al ámbito educativo pre-universitario (docentes de distintos 
niveles: Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato) y cuatro al ámbito 
universitario (expertos en Didáctica de las Ciencias Experimentales).  

A todos los expertos se les envió el cuestionario preliminar junto a una plantilla y 
una serie de instrucciones en las que se definía el objetivo del mismo y cómo hacer la 
valoración, en una escala del 0 al 10, especificando si la pregunta puede ser considerada 
como esencial o como no esencial. Se les indicó que prestaran atención además a la 
claridad, coherencia y relevancia de cada pregunta. Asimismo, se incluyó una sección 
de “Comentarios” en cada pregunta para que pudieran añadir cuestiones adicionales que 
considerasen relevantes (aclaraciones, posibles mejoras para incorporar…).  

Tras este primer análisis, se llevó a cabo el análisis de la validez del contenido. Para 
ello, se escogieron los siguientes indicadores. En primer lugar, la razón de validez de 
contenidos (RVC), teniendo en cuenta el número de expertos que califican cada 
pregunta como esencial o no esencial (Lawshe, 1975). También se calculó el índice de 
validez de contenido (CVI) y el coeficiente de validez del contenido (CVC) 
(Zamanzadeh et al., 2015; Hernández-Nieto, 2002). 

3.3. Desarrollo y análisis de la prueba piloto 

Una vez creado el cuestionario preliminar y tras haber realizado las modificaciones 
pertinentes basándose en el juicio de expertos, se llevó a cabo una prueba piloto entre 
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los días 2 y 4 de febrero de 2022 en dos centros públicos de la provincia de Huesca, uno 
situado en un entorno urbano y el otro en un entorno rural. En el primer caso, en el IES 
Pirineos de Jaca se contó con la participaron tres grupos de 4º de ESO (58 estudiantes 
en total). En el segundo centro, el Centro Público Integrado Ramón y Cajal de Ayerbe, 
se invitó a un total de 12 estudiantes del único grupo del centro. Se les proporcionó un 
formulario de Google que tuvieron que rellenar en clase en horario lectivo. Debido a las 
ausencias causadas por la pandemia, finalmente tan solo se obtuvieron 55 respuestas 
que fueron analizadas en una fase posterior. 

Los resultados de la prueba piloto fueron sometidos a un análisis cuantitativo en el 
que se calculó el coeficiente de Alfa de Cronbach con el software especializado 
Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versión 26 y a un análisis cualitativo 
mediante el análisis de las respuestas y el cálculo del índice de dificultad (p) e índice de 
discriminación (Di). 

4. RESULTADOS 

4.1. Validación por expertos 

A continuación, se presentan los resultados de los distintos indicadores aplicados tras 
la validación por parte de los expertos del cuestionario con el objetivo de detectar si era 
necesario realizar cambios antes de poder llevar a cabo la prueba piloto.  

En primer lugar se calculó la RVC, como RVC = (Ne - N/2)/(N/2), siendo Ne el 
número de expertos que consideran el ítem esencial y N el número total de expertos 
(Zamazadeh et al, 2015). El panel final contó con las valoraciones de 8 expertos, por lo 
que, según la literatura, el valor mínimo de RVC que se debe usar para considerar una 
pregunta válida es de 0,75 (Lawshe, 1975).  

Aplicando este criterio, tal y como se ve en la Tabla 2, un total de 6 de las 37 
preguntas obtuvieron un valor inferior al recomendado (ítems 1, 2, 7, 8, 16 y 33). En el 
caso del CVI, calculado como el número de expertos que consideran una pregunta 
esencial dividido por el número total de expertos, los valores entre 0,70 y 0,79 indican 
que la pregunta debe ser revisada y los valores inferiores a 0,70 que debe ser eliminada 
(Zamanzadeh et al., 2015). Los ítems anteriormente mencionados fueron los únicos que 
obtuvieron un CVI inferior a 0,79, de los cuales, cuatro obtuvieron un valor inferior a 
0,70 (ítems 2, 7, 8 y 33). Por ello, en este caso, con estos dos indicadores, RVC y CVI, 
se obtienen resultados similares, algo ya observado en otros estudios (Guerrero-
Fernández et al., 2022). 

Este primer análisis se complementó con el CVC. En este caso, se usó para 
determinar si los ítems con un RVC inferior a 0,75 debían ser modificados 
sustancialmente o directamente eliminados. El CVC permite valorar el grado de acuerdo 
entre los expertos respecto a cada uno de los ítems (Hernández-Nieto, 2002). Aun así, 
para poder calcularlo, es necesario tener en cuenta el error asociado. Por ello, primero se 
debe calcular el CVCi como el coeficiente entre la nota media de cada ítem y la 
puntuación máxima y a este valor se le debe restar el error, Pei= (1/j)j, siendo j el 
número de expertos (Pedrosa et al., 2014). Tras llevar a cabo este cálculo, se pudo ver 
que apenas había diferencia entre los datos obtenidos antes y después de restar el error 
asociado debido a la diferencia entre los órdenes de magnitud de cada valor. En 
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cualquier caso, se recomienda mantener los ítems con un CVC superior a 0,80 
(Hernández-Nieto, 2002).  

 
Pregunta RCV CVC Pregunta RVC CVC 

P1 0,50 0,82 P20 1,00 0,92 

P2 0,25 0,80 P21 1,00 0,95 

P3 0,75 0,85 P22 1,00 0,95 

P4 0,75 0,89 P23 1,00 0,95 

P5 0,75 0,89 P24 1,00 0,91 

P6 0,75 0,91 P25 1,00 0,89 

P7 0,25 0,77 P26 1,00 0,92 

P8 0,25 0,80 P27 1,00 0,94 

P9 0,75 0,94 P28 1,00 0,90 

P10 1,00 0,94 P29 0,75 0,87 

P11 1,00 0,94 P30 1,00 0,92 

P12 1,00 0,92 P31 0,75 0,92 

P13 0,75 0,90 P32 1,00 0,92 

P14 0,75 0,92 P33 0,25 0,85 

P15 0,75 0,91 P34 1,00 0,91 

P16 0,50 0,86 P35 0,75 0,87 

P17 1,00 0,95 P36 1,00 0,91 

P18 1,00 0,95 P37 1,00 0,97 

P19 1,00 0,94    

 
Tabla 2. Análisis de validez de contenido de las preguntas del cuestionario. 

 
En el caso de las preguntas con un RVC inferior a 0,75 pero con un CVC igual a 0,80 

(ítems 2 y 8) se decidió mantenerlas en el cuestionario tras modificadas basándose en 
los comentarios hechos por los expertos. En el caso del ítem 7, la única pregunta con 
valores de CVC y RVC inferiores, fue eliminada. Los ítems 1 y 16, a pesar de tener un 
RVC inferior al límite establecido, su CVC sí resultó ser superior a 0,80, por lo que se 
decidió mantenerlos pero con modificaciones. Por último, en el caso del ítem 33, a pesar 
de que el CVC sí supera el límite establecido, se eliminó la pregunta basándose en los 
comentarios realizados por varios de los expertos. 

Por último, teniendo en cuenta los comentarios de los expertos, se establecieron 
varias modificaciones en la forma en que estaban redactadas determinadas preguntas. 
En el caso de los ítems 3, 4 y 6, fueron varios los que recomendaron incluir 
subpreguntas de respuesta abierta para poder contar con información más detallada 
sobre los conocimientos del alumnado. Además, en el caso de los ítems 4, 10, 11 y 31 se 
realizaron modificaciones menores en la redacción para mejorar su comprensión. 

4.2. Análisis de la prueba piloto 

Tras la validación por parte de los expertos, el cuestionario final que se empleó en la 
prueba piloto constó de 35 preguntas (sigladas como PE –Post Expertos– para 
distinguirlas del cuestionario enviado a los expertos), de las cuales tres incluyeron 
subpreguntas de respuesta abierta. El objetivo principal de esta prueba piloto era el de 
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comprobar el grado de consistencia del cuestionario, para lo cual, se llevó a cabo un 
análisis mixto de tipo cualitativo y cuantitativo.  

En primer lugar, se realizó un análisis cualitativo (Backhoff et al., 2000) para un total 
de 10 ítems: 5 del apartado de conocimientos (PE1, PE2, PE3, PE4, PE5) y 5 de 
actitudes y emociones (PE6, PE7, PE29, PE30 y PE35). 

Las subpreguntas PE3B, PE4B y PE6B, en las que se pedía la justificación de las 
respuestas anteriores, no recibieron ningún comentario que invite a modificarlas o 
eliminarlas. No obstante, el 21,81%, el 41,81% y el 38,18% de las respuestas recogidas 
para cada subpregunta, respectivamente, o estaban en blanco o no aportaban ningún tipo 
de información.  

Las preguntas PE29 y PE30 ahondan en cómo se siente el encuestado y por lo tanto 
todas las respuestas eran aceptables, además, la PE29 es una pregunta de respuesta con 
opciones múltiples, porque la crisis ecosocial puede generar diferentes emociones no 
excluyentes entre sí. En la PE29, ante la crisis ecosocial destacan los sentimientos de 
responsabilidad (56,4%), preocupación (47,3%) e indignación (40%); frente a un 10,9% 
que no cree que exista tal problema. Un porcentaje similar de incredulidad se repite en 
la PE30, donde los incrédulos e indiferentes suman un 14,6%, mientras que las 
emociones dominantes ante un posible descenso de la energía son negativas 
(preocupación y temor suman el 60%), seguidas de la esperanza (25,4%). 

Las preguntas PE6, PE7 y PE35 pretendían, respectivamente, conocer la actitud ante 
un posible colapso, la teoría económica más adecuada para frenar el calentamiento 
global manteniendo un nivel de vida similar y el futuro que le espera a la generación 
encuestada. Estas preguntas cuentan con una distribución de los datos bastante 
homogénea entre las opciones de respuesta con varias salvedades: en la PE6 nadie 
escogió la opción “no habrá colapso” y en la PE7 fue mayoritaria la “economía verde”. 
En cuanto a la PE35 la opción mayoritaria fue una visión negativa del futuro, con 
menos calidad de vida para el 63,3% independientemente de tener más o menos 
posesiones. La visión menos materialista (menos cosas pero más calidad de vida) fue la 
menos popular (14,5%) lo cual indica fricción con posiciones decrecentistas. 

Se calculó el índice de dificultad (p) –en Tabla 3– de las preguntas sobre 
conocimientos (PE1 a PE5), dividiendo el número de respuestas correctas entre el 
número total de participantes que respondieron en cada ítem. Backhoff et al. (2000) 
sostienen que el índice de dificultad medio debe estar entre 0,5 y 0,6 y el resultado 
medio obtenido para estas preguntas del cuestionario es de 0,56, por lo que se considera 
aceptable. 

 
Pregunta PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 Media 

Aciertos 37 50 24 12 31  

p  0,67 0,91 0,44 0,22 0,56 0,56 

Dificultad MF F MED MD MED  

 
Tabla 3. Cálculo del índice de dificultad (p). F = fácil, MF= medianamente fácil, MED= 
dificultad media, MD= medianamente difícil, D= difícil 

 
Con los índices de dificultad y la clasificación establecida por Backhoff et al. (2000) 

se pudo ver que el 80% de los ítems de conocimiento tiene una dificultad media (MED, 
MF y MD) y son fáciles el 20%. Son valores relativamente alejados a los que proponen 
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Backhoff et al. (2000), quienes consideran que lo ideal sería un 90% de dificultad 
media, un 5% de fáciles y otro 5% de difíciles. No obstante, los valores aquí expresados 
están en el rango de los aportados por otros autores (Guerrero-Fernández et al., 2022). 

De forma adicional, se calculó el índice de discriminación (Di) –en Tabla 4– 
empleando la siguiente fórmula: 

 

𝐷𝑖 =
𝐺𝑆𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 − 𝐺𝐼𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑁𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

 

 
Siendo GSaciertos el número de aciertos del ítem obtenidos por el 25% de los 

estudiantes (primer cuartil) que más aciertos han tenido en el total del cuestionario, 
GIaciertos el número de aciertos para el ítem obtenidos por el cuartil con menos aciertos 
en el cuestionario (cuarto cuartil) y Ngrupomayor el mayor valor entre GSaciertos y GIaciertos. 

Al analizar el índice de discriminación y clasificarlo de acuerdo a Ebel y Frisbie 
(1986), 4 de los 5 ítems fueron catalogados como excelentes (Ex) y 1 de 5 como regular 
(Re); este resultado invita a revisar la pregunta (PE2), por lo que se cambió la redacción 
de una de las respuestas. 

 
Pregunta PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 Media 

Di  0,77 0,21 0,77 1 0,85 0.72 

Calidad Ex Re Ex Ex Ex  

 
Tabla 4. Cálculo del índice de discriminación 

 
En segundo lugar, se llevó a cabo un análisis de tipo cuantitativo para comprobar la 

consistencia de las respuestas mediante el cálculo del coeficiente de Alfa de Cronbach, 
empleando la varianza de los ítems para las 25 preguntas restantes del cuestionario 
(Cronbach, 1951). Este análisis permite determinar cómo de fiable y coherente es el 
instrumento creado de cara a poder utilizarlo en el futuro. Dadas las características de 
las preguntas, se separaron en dos grupos: 1) actitudes y emociones y 2) 
comportamientos (Tabla 5). 

 
Apartado Preguntas Alfa de Cronbach 

Actitudes y emociones  PE8 a PE28 0,791 

Comportamientos PE31 a PE34 0,678 

 
Tabla 5. Cálculo de la consistencia interna de las respuestas de cada apartado 

 
El valor del coeficiente de Alfa de Cronbach de las preguntas sobre actitudes y 

emociones es elevado, indicando una buena consistencia interna (George y Mallery, 
2003; Oviedo y Campo-Arias, 2005; Novo et al., 2016). El programa determinó que 
eliminar los ítems PE25 y PE28 haría subir esta cifra, pasando de 0,791 a 0,815, 
suponiendo un aumento del 3%. A pesar de esto, dadas las características de ambas 
preguntas y los valores de la RVC obtenidos en la validación de expertos, se decidió 
conservar ambas preguntas en el cuestionario final. 

En el caso del grupo de preguntas sobre comportamientos, el valor obtenido fue algo 
inferior a 0,7 que es el límite mínimo considerado adecuado por diferentes autores, 
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aunque en estudios exploratorios podría ser aceptable un valor igual o mayor a 0,60 
(Huh et al., 2006). El valor subiría hasta 0,704 si se eliminase el ítem PE31, pero 
teniendo en cuenta estos resultados y que este apartado tan solo consta de 4 preguntas, 
se decidió mantenerla tras reformularla ligeramente.  

Una vez llevados a cabo estos análisis, se creó la versión definitiva del Cuestionario 
de Alfabetización Ambiental y Crisis Ecosocial, CAFTÁN, con un total de 35 preguntas 
más 3 subpreguntas abiertas, con el objetivo de poder aplicarlo en grupos de 4º de ESO. 
El cuestionario se encuentra accesible en el siguiente enlace: https://xurl.es/f9190 

5. DISCUSIÓN 

En el apartado anterior se han señalado los cambios en el cuestionario y su 
justificación. Sin embargo, es preciso señalar las limitaciones, sesgos, ampliaciones y 
posibles mejoras del cuestionario. 

En la validación de expertos, aunque el número final es superior al mínimo 
considerado por la literatura, cabría pensar que un mayor número de expertos habría 
contribuido a afinar mejor el cuestionario. 

La necesidad de hacer un cuestionario adaptado al contexto de 4º de ESO obliga a 
dejar de lado numerosas facetas y contenidos para evitar hacerlo demasiado largo; a 
pesar de que la crisis ecosocial es un tema complejo y extenso que abarca numerosas 
problemáticas, tanto ambientales, como sociales y económicas. Esto influye en la 
elección de preguntas y también en los modos de respuesta. 

Álvarez-García et al. (2018b) consideran varios sesgos en cuestionarios similares: 
“deseabilidad social”, cuando el encuestado responde lo que el encuestador quiere oír, y 
“sesgo de aprendizaje o de proximidad” en el que los encuestados responden de forma 
similar a lo respondido anteriormente. Podría suponerse que el comportamiento 
ambiental explicitado en el presente cuestionario no se correspondiera con la actuación 
real. De hecho, como señalan Álvarez y Vega (2009) un grado elevado de conciencia 
ambiental no se traduce necesariamente en cambio comportamental. Para solventar o 
mitigar estos sesgos en conjunto es aconsejable llevar a cabo un determinado número de 
entrevistas personales con los participantes. 

Por otro lado, los cambios comportamentales destinados a la mitigación de las causas 
y consecuencias en el ámbito climático-ambiental se relacionaron con sensaciones de 
riesgo y angustia, a diferencia de los mensajes optimistas que tuvieron un poder 
paralizante (Hornsey y Fielding, 2016). Stanley et al. (2021) constataron que la rabia 
derivada de la crisis ecológica puede ser excepcionalmente protectora tanto del 
ambiente como del bienestar personal, evidenciando el cambio comportamental. 

Concretamente, en este cuestionario, el hecho de haber realizado mayoritariamente 
cuestiones cerradas puede comportar un sesgo de “deseabilidad social” (Álvarez-García 
et al., 2018b) y de ahí surge la necesidad de complementar con información cualitativa 
si se quiere conocer mejor al alumnado. Por ello se han incluido algunas preguntas de 
respuesta abierta (PE3b, PE4b y PE6b) que permiten profundizar en el razonamiento de 
cada respuesta, disminuir la influencia del azar y conocer mejor los errores e ideas 
previas del alumnado (Álvarez-García et al., 2018b). Algunos autores incluyen la 
opción “no lo sé” o “lo desconozco” para evitar los aciertos por azar (Guerrero et al., 

https://xurl.es/f9190
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2022); especialmente indicado en aquellos ítems cuyo índice de discriminación es 
“pésimo”, por lo que no se considera en este cuestionario.  

Un inconveniente de las respuestas abiertas es que no permiten un análisis 
cuantitativo como las de tipo Likert; sin embargo, no se ajustan bien a ciertas preguntas 
sobre conocimientos (PE1, PE2, PE3b y PE4b) y sobre actitudes y emociones (PE6b, 
PE7, PE29, PE30 y PE35). 

Otro sesgo que hay que valorar es el optimista o ilusorio (Concha et al., 2012; Suárez 
y Hernández, 2008) que hace ver el futuro más positivo que el presente y el pasado para 
reducir nuestro estrés mental. Sin embargo, las preguntas donde se podría evidenciar 
más ese optimismo, como la PE29, muestran más responsabilidad, preocupación o 
indignación frente a la crisis ecosocial que incredulidad (10,9%). La PE30 muestra más 
preocupación y temor (60%) que la suma del resto de opciones (esperanza, indiferencia 
e incredulidad) y en la PE35 el alumnado asume un futuro peor: con menos cosas y 
menos calidad de vida (36,4%). Chopik et al., (2020) indicaron que el optimismo vital 
se incrementa desde los 16 años hasta los 70, habiendo una meseta entre los 55-70. 
Teniendo en cuenta el citado estudio y la edad del estudiantado de 4º de ESO, se puede 
suponer que la influencia del sesgo optimista sea escasa, como apoya también la 
respuesta a la PE6: ningún estudiante señaló la opción “no habrá colapso”. 

Podría considerarse, aun a riesgo de alargar el cuestionario en exceso, añadir 
preguntas adicionales en el bloque de conocimientos para poder tener una mejor idea 
del nivel de asimilación del alumnado. Lo mismo sucede en el bloque de 
comportamientos; con más preguntas los valores obtenidos por los distintos índices 
serían más representativos. Según lo reflejado por el análisis del índice de dificultad, 
ninguna pregunta de conocimiento ha sido calificada como difícil, lo cual difiere de 
otros autores que tienen entre un 5% (Backhoff et al., 2000) y un 22% de preguntas 
difíciles (Guerrero-Fernández et al., 2022). En una posible ampliación futura cabría 
incrementar el nivel de dificultad de alguna de las preguntas para obtener una mejor 
idea del nivel de conocimientos del alumnado y valorar la incorporación de temas que 
puedan surgir en el futuro, de tal forma que permitan la actualización del cuestionario. 

6. CONCLUSIONES 

La participación de la educación formal es fundamental para hacer frente a la crisis 
ecosocial; sin embargo, escasean las herramientas para que el profesorado pueda 
programar conociendo el punto de partida del alumnado y evaluar la consecución de 
objetivos que permitan reconducir o mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El cuestionario CAFTÁN ha sido creado en un momento en el que la Ley Orgánica 
de Educación otorga a los contenidos de carácter ambiental la mayor importancia hasta 
la fecha, en respuesta a la crisis ecosocial que afecta al planeta y a las sociedades. 

Este tipo de cuestionarios deben complementarse con otras formas de obtención de 
información (Guerrero-Fernández et al., 2022), como debates en clase, diálogos, 
preguntas abiertas y observación directa, para obtener conclusiones más fidedignas a los 
verdaderos comportamientos y actitudes del alumnado. 

El diseño, creación y validación de este cuestionario responde satisfactoriamente al 
objetivo de investigación planteado y dota al profesorado de Secundaria de una 
herramienta fiable, consistente, pertinente y actualizada para conocer el grado de 
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ALFAM y de conocimientos sobre crisis ecosocial del alumnado del último curso de 
Secundaria Obligatoria. Se trata también de una herramienta válida para evaluar el 
grado de adquisición de contenidos y el cambio en la concienciación antes y después de 
llevar a cabo una programación didáctica sobre crisis ecosocial. 

NOTAS 
1 EDINSOST: Educación e innovación social para la sostenibilidad. Formación en las 

universidades españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la 
sociedad.  
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	3. METODOLOGÍA
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	3.3. Desarrollo y análisis de la prueba piloto
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	Los resultados de la prueba piloto fueron sometidos a un análisis cuantitativo en el que se calculó el coeficiente de Alfa de Cronbach con el software especializado Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versión 26 y a un análisis cualitativ...
	4. RESULTADOS
	4.1. Validación por expertos
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	Tras la validación por parte de los expertos, el cuestionario final que se empleó en la prueba piloto constó de 35 preguntas (sigladas como PE –Post Expertos– para distinguirlas del cuestionario enviado a los expertos), de las cuales tres incluyeron s...
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	Se calculó el índice de dificultad (p) –en Tabla 3– de las preguntas sobre conocimientos (PE1 a PE5), dividiendo el número de respuestas correctas entre el número total de participantes que respondieron en cada ítem. Backhoff et al. (2000) sostienen q...
	Tabla 3. Cálculo del índice de dificultad (p). F = fácil, MF= medianamente fácil, MED= dificultad media, MD= medianamente difícil, D= difícil
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