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Resumen

Existe una crisis ambiental y civilizatoria global que afecta todas las esferas de la vida en el planeta, 
de ahí la demanda de acciones urgentes de parte de la sociedad entera. Para ello, es necesario 
repensar la relación individuo-naturaleza a través de la educación en temas ambientales 
orientados a la sustentabilidad. En las sociedades urbanas globalizadas y tecnológicas del siglo 
XXI, conviene que esta educación integre en sus procesos de enseñanza-aprendizaje nuevos 
esquemas de conocimiento formados en una cultura cada vez más visual y permeada por los 
medios de comunicación si pretende motivar y perdurar en la conciencia de las personas. 

Esta investigación propone aprovechar a la animación japonesa, como medio de comunicación 
y entretenimiento destacado entre las juventudes, para motivar el aprendizaje a través de 
contenidos creativos y artísticos que propicien la reflexión e interés por conocer acerca de 
diferentes problemas ambientales. Se busca exponer en esta ponencia, a partir de una revisión 
de literatura inicial, las posibilidades que la animación japonesa ha tenido en múltiples campos 
de estudio como estrategia educativa y destacar los aprendizajes ambientales indirectos 
expresados en la narrativa de distintas animaciones japonesas. 

Palabras clave: estrategias educativas, dibujos animados, educación ambiental, sociedad 
del conocimiento, cultura visual.
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Introducción 

A más de 50 años de la declaración del Plan de Acción de Estocolmo por parte de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para hacer frente a la crisis ambiental y transitar a sociedades 
más sustentables, a escala global, poco se ha atenuado el deterioro ambiental como lo ilustran 
indicadores internacionales sobre emisiones de CO2 a la atmosfera, donde lejos de disminuir, 
estas emisiones han incluso aumentado con el paso de los años (IPCC, 2022). Asimismo, aunque 
hoy en día la crisis ambiental es una preocupación constante en gran parte la población mundial, 
menos del 20% realiza acciones para mitigar su impacto ambiental (IPSOS, 2021). Ante esta 
situación de ininteligibilidad de la problemática ambiental, resulta necesario explorar nuevos 
enfoques y estrategias que generen más interés por reorientar estilos de vida frente a la crisis 
ambiental que enfrentamos, sobre todo entre las generaciones jóvenes, pues los menores de 
25 años representan alrededor del 41% de la población mundial (ONU, 2019).

La verdadera crisis no es solo ambiental, sino que engloba la comunicación de las personas 
en las sociedades modernas y su interactuar con la naturaleza (Morin, 1999), moldeado por 
actitudes de consumo y de beneficio personal, así como en la satisfacción de necesidades 
humanas en la inmediatez del ahora (Bauman, 2004). En este sentido, procesos complejos 
como el despertar de conciencia crítica sobre la relación humano-naturaleza en los jóvenes, 
tienden a acontecer en situaciones y espacios que integren sus experiencias e intereses con 
los contenidos a aprender. Por ello, comunicar la crisis ambiental requiere plantear nuevas 
estrategias educativas a través de los canales de comunicación propios de su contexto. 

En este punto se puede hablar de cultura visual (Mirzoeff, 2003), pues al observar la realidad 
e interacciones que se gestan en las sociedades urbanas modernas, resulta inequívoco 
señalar que, para penetrar en el inconsciente de los individuos y propiciar comportamientos 
sustentables, es esencial recurrir a la comunicación visual. Aún más cuando es el medio 
predilecto del capitalismo para generar engagement (Vargas & Estrada, 2016) hacia conductas 
de consumo, presentando la oportunidad de reorientar un canal comunicativo dominado por 
mensajes individualizantes hacia temas de Educación Ambiental (EA) (Hernández, 2005).

Dado que entre las juventudes predomina el buscar lo inmediatamente adquirible y digerible 
por la conciencia, cuestiones abstractas y difíciles de visualizar en la vida cotidiana de muchas 
sociedades urbanas, como son los problemas ambientales, resultan incomprensibles de 
comunicar efectivamente a través de discursos formales como las conferencias académicas, 
debates, informes, simposios, etcétera; pues demandan del receptor un grado de abstracción 
diferente al utilizado en su experiencia cotidiana (Gutiérrez, 2015). Es conveniente que las nuevas 
estrategias educativas que se gesten para el siglo XXI integren los esquemas y medios de 
comunicación propios de la sociedad del conocimiento para propiciar aprendizajes en materia 
de EA perdurables y significativos que desemboquen en actitudes y acciones sustentables.

Investigaciones como la de De Backer et al., (2012) consideran las peculiaridades de la sociedad 
del conocimiento, del consumismo y de la publicidad para destacar que en todos los espacios 
urbanos se vive sumergido de imágenes. Sin embargo, no se detienen en lo negativo y señalan 
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la oportunidad que ello representa para convertir la interacción pasiva con estas imágenes en 
pensamiento crítico reflexivo de su contenido a través de aprendizajes autorregulados. Para 
lograrlo, se necesita no solo integrar las artes visuales como parte creativa en el currículo, sino 
abrazar todas las formas de expresión visual que bombardean al individuo en su cotidianidad y 
educar en ellas; asimismo, enseñar a tener una mirada crítica de su contenido e imágenes para 
lograr aprendizajes significativos de virtualmente cualquier medio.

Por lo tanto, esta investigación propone adoptar esquemas de comunicación visual, 
específicamente a la animación japonesa –también llamada anime–, como estrategia 
educativa para la divulgación, interés y aprendizaje de problemáticas ambientales en 
educación superior desde un medio comunicativo creativo propio de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y las sociedades urbanas contemporáneas que apela a 
las experiencias, formas de socialización, recreación y consumo cultural de los jóvenes en la 
actualidad (MacWilliams, 2008).
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Desarrollo

Esta investigación parte de una base constructivista, pues enmarca el aprendizaje en la 
interacción de las personas con su contexto, sus vivencias y los significados que generan en su 
experiencia cotidiana. Entre los referentes teóricos abordados destaca el enfoque sociocultural 
de Lev Vygotsky por considerar la importancia de las emociones y la reflexión de los individuos 
sobre su cultura en el proceso de aprendizaje; el enfoque cognitivo de Jean Piaget por señalar 
como las representaciones mentales intervienen en la asimilación de conceptos abstractos y 
permiten relacionarlos a cuestiones concretas de la realidad; y la teoría del conectivismo de 
George Siemens al repensar la enseñanza-aprendizaje en la dinámica social actual mediada 
por la tecnología, la hipertextualidad del conocimiento y el amplio acceso a la información.

Desde esta base teórica se esboza una integración temática de las investigaciones revisadas 
sobre animación japonesa orientada a la educación, que posibilita concebirlas como estrategias 
y herramientas pedagógicas efectivas en la enseñanza, al representar creativamente, con 
un lenguaje cautivador (Medhat, 2014) y desde una comunicación cotidiana a los jóvenes 
(Dahlstrom, 2014), los conceptos abstractos y reflexiones complejas que emanan de temas 
educativos, sociales y científicos como las problemáticas ambientales. Acercando a la audiencia 
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no inmersa en discusiones de EA a tener un diálogo abierto, crítico e intersubjetivo con los 
comunicadores con experiencia en el ámbito educativo.

Conviene retomar investigaciones como la de Degner et al. (2022) que, desde su propia revisión 
sistematica de literatura, invitan a visualizar la importancia de los medios de comunicación 
digitales en entornos instituciones de aprendizaje informal. En su análisis de 26 estudios, 
concluye que estos medios ofrecen un recurso significativo para promover el aprendizajes en 
contextos formales e informales al despertar el interés de la audiencia de forma casual y con 
mínima estructura curricular. También destaca como todo campo de conocimiento puede 
beneficiarse con su uso y que, entre sus diferentes canales, la comunicación visual es la más 
reiterada. 

Asimismo, destacan investigaciones como la de Miranda (2010) sobre educar en una cultura 
visual, pues señala que los actores educativos deben comprender su entorno comunicativo 
visual para producir condiciones favorables de aprendizaje e involucrarse en la dimensión 
artística de su cotidianidad para plantear prácticas educativas diversificadas y entretenidas. Si 
la modernidad se ha apropiado de la imagen, la ha privatizado y deshumanizado, corresponde 
a los educadores contraponerse a ello y repensar las formas de expresión visual hacia el diálogo 
y el aprendizaje. Innovar en la práctica educativa desde recursos no propiamente pedagógicos 
puede ser disruptivo para algunos, pero ello no debe obstaculizar el valorar la riqueza de 
posibilidades de este tipo de propuestas visuales y artísticas.

Al integrar herramientas motivadoras que fomentan la creatividad, el aprendizaje experiencial 
y la reflexión sobre su realidad (Adell & Castañeda, 2012; Vidal et al., 2019), se constata que 
los aprendizajes pueden repercutir más en la consciencia de las personas. Por ello, adoptar 
estrategias educativas, a veces disruptivas que nacen de las TIC, es necesario para motivar el 
aprendizaje dada la presencia que tienen en la cultura y los espacios cotidianos de las personas;  
entre ellas destacamos las que apelan a la comunicación visual presente en virtualmente todos 
los espacios modernos (Martínez, 2014). Otras propuestas como la gamificación educativa o 
juegos serios, el blended learning, eduentretenimiento, y el mobile learning (Adell & Castañeda, 
2012), también reconocen el valor de las TIC para innovar en la educación.

Si tomamos en cuenta la importancia cultural que las representaciones visuales, especialmente 
las artísticas, han tenido a lo largo de la historia, es imposible ignorar el potencial educativo y 
socioemocional de los medios visuales. Gracias a lo democrático del recurso en relación con 
otras formas del arte, lo visual puede repercutir con mayor injerencia en lo educativo como lo 
explica De Backer et al. (2012) de la Fundación Flanders de Investigación. No obstante, pese 
a existir un consenso sobre los beneficios de la imagen como apoyo didáctico, este se suele 
limitar a la educación básica y especial. Como se esbozó anteriormente, la EA necesita integrar 
mecanismos más visuales en su enseñanza, pues las estrategias y medios tradicionales no han 
suscitado los cambios de comportamiento y paradigma esperados en una parte significativa 
de la población. Al percibirse indiferentes a la crisis ambiental, no logran reconocerla como un 
problema cercano a su contexto sociocultural (Howes et al., 2017).
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Aunque la investigación de medios de entretenimiento como el anime para el aprendizaje y 
divulgación en EA todavía no ha sido extensamente abordada, si existen abundantes estudios 
acerca de su integración en diferentes procesos educativos formales e informales, sea por 
su alcance comunicativo o por la adaptabilidad de su narrativa y particular estilo visual. En 
educación destacan investigaciones como las de Rajadell et al. (2005) y Marín (2005) en España, 
y las de Cobos (2012) y Menkes (2012) en México, que perciben en el uso pedagógico del anime 
una estrategia creativa para coadyuvar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, transmitir 
valores y facilitar la comunicación del contenido educativo.

Cada animación comunica diferente los prismas de cotidianidad de la vida humana, y gracias 
a su crecimiento en popularidad a nivel global, se puede esbozar con claridad como una 
herramienta educativa viable (Sen & Rong, 2019), expresado en los valores, narrativa e imágenes 
que transmiten los actores imaginarios y escenarios que habitan en ellas (Meo, 2016), y en 
donde se encuentran diálogos de contaminación, cambio climático, deforestación, protección 
de la biodiversidad, sostenibilidad y conservación de la fauna y flora, entre otros.
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Además, no es reciente su presencia en espacios académicos y culturales; el Japan Media 
Arts Festival de 1998 galardonó a la animación Serial Experiments Lain por su disposición 
para cuestionar el significado de la vida en la sociedad contemporánea, y plantear un diálogo 
filosófico sobre lo real en un mundo cada vez más virtual e interconectado (Napier, 2004). 
En adición, otros anime se han utilizado para coadyuvar en la enseñanza de habilidades 
colaborativas, de resolución de problemas y empáticas (Cobos et al., 2023); la animación como 
medio también ha demostrado facilitar la asimilación de conceptos complejos, como los 
filosóficos y científicos (Lara, 2014). 

En cuanto a EA, Nausicaä del Valle del Viento de Hayao Miyazaki, presenta una historia donde 
se destaca la importancia de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad (Morgan, 2015); 
La chica que saltaba a través del tiempo de Mamoru Hosoda, lleva a cabo un diálogo sobre la 
importancia del tiempo y las repercusiones de nuestra acción o inacción en el futuro (Tomos, 
2013). Al emplear aspectos cotidianos adaptables a las experiencias individuales de los jóvenes, 
se logra mayor comprensión, participación e interés en el mensaje.

Otro ejemplo del anime en discusiones con potencial educativo es La princesa Mononoke de 
1997 de Hayao Miyazaki, cuya narrativa llama a reflexionar sobre el amor y la perdida en relación 
con la naturaleza, con el objetivo de hacer notar a su audiencia los cambios irreversibles que 
suceden en su entorno y la posibilidad que tienen de proteger lo que aún existe (Napier, 
2001). Tal es el potencial comunicativo de este medio que el gobierno japonés lo considera un 
recurso cultural importante en la transmisión y divulgación de sus valores, ideología y política 
social (Miller, 2007), en lo que Joseph Nye acuña como soft power, teoría que conceptualiza la 
capacidad de una nación-estado para influir ± en el comportamiento, actitudes y perspectivas 
de otras sociedades a través de medios ideológicos (Pace-Mccarrick, 2021). 

El anime como recurso cultural y educativo se enmarca en el Cool Japan, iniciativa japonesa 
para promover su identidad cultural y cosmovisión de cara al futuro (Akbas, 2018),  tarea 
especialmente difícil en una era globalizada que desdibuja las fronteras entre las sociedades. 
Desde instancias como la Japan Foundation también se utiliza el anime para promover la 
cultura japonesa, facilitar el aprendizaje de su idioma, y comunicar su filosofía de vida y relación 
con la naturaleza a través de recursos disponibles a muchos países como México (JF, 2015, 
2022), se constatan así las posibilidades educativas del anime para la divulgación y enseñanza 
de temas ambientales.

Consideraciones finales

Por consiguiente, investigar la efectividad de la animación japonesa como estrategia educativa 
ambiental tiene pertinencia social y académica como se expresa en la revisión de sus 
antecedentes, pues se visualiza cómo aprovecharlo para hacer la enseñanza de problemáticas 
ambientales más interesante y motivadora para los jóvenes, desde sus propios esquemas de 
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comunicación (García, 2019). Sin embargo, al ser un producto de entretenimiento en principio, 
y no tener una intención educativa explicita en muchos casos, será muy importante considerar 
los puntos de la Tabla 1 cuando se maneje una animación como estrategia educativa.

Tabla 1
Reflexiones críticas sobre el anime en la educación
Consideraciones Descripción
Falta de seriedad aca-
démica 

Debido a la percepción general que los dibujos animados 
tienen como simples productos de entretenimiento sin valor 
educativo.

Dificultad para asimi-
lar aspectos culturales 
externos 

El anime tiene una fuerte afinidad con la cultura japonesa, por 
ello comprender y empatizar con el contexto cultural de su nar-
rativa puede ser difícil en algunos casos.

Filtración de contenido 
inapropiado

Algunos animes contienen violencia, temas sexuales o lenguaje 
vulgar que podrían causar controversia en espacios educativos.

Resistencia al cambio 
desde el currículo

Introducir el anime como estrategia educativa en planes y pro-
gramas de estudios puede considerarse una intromisión a los 
esquemas de enseñanza tradicionales, resultando en rechazo 
institucional.

Fuente: Elaboración propia.
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