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RESUMEN DEL CONTENIDO: (Máximo 250 palabras) 

 

Los problemas ambientales en la actualidad han sido atribuidos al manejo inapropiado y descontrolado del 

medio ambiente por parte del ser humano, la falta de compromiso al cuidar  los recursos naturales nos 

presenta el déficit de conductas en pro del ambiente y la pérdida de la conexión con la naturaleza, por tal 

razón se aplicó una intervención simple y de bajo costo en un grupo de estudiantes universitarios 

consumidores y no consumidores de cannabis con el objetivo de promover la conectividad con la naturaleza 

a través de una intervención simple de bajo costo. Para dar respuesta a esta pregunta se desarrolló un 

estudio cuasi experimental Pre-Post con diseño 3 (Grupo: Experimental, Control, Cannabico) x 2 (Tiempo: 

Línea base, Post-intervención) en donde se aplicó una intervención simple y de bajo costo en estudiantes. Se 
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utilizó La escala de conectividad con la naturaleza adaptada al español (Olivos, Aragonés & Amerigo, 2011) 

aplicada el primer y último día de la semana. Metodológicamente, la investigación tuvo en cuenta tres grupos 

poblacionales divididos en grupo control, grupo experimental y un grupo adicional con consumidores activos 

(últimos 6 meses) de Cannabis; los participantes de los grupos control y experimental. Los resultados 

obtenidos en la investigación revelaron que la intervención no genero un aumento de la conectividad de los 

estudiantes consumidores y no consumidores de cannabis con la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT: (Máximo 250 palabras) 

 

Environmental problems today have been attributed to the inappropriate and uncontrolled management of the 
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environment by humans, the lack of commitment to take care of natural resources presents us with a deficit of 

behaviors in favor of the environment and the loss of connection with nature, for this reason a simple and low-

cost intervention was applied in a group of university students who consume and not consume cannabis with 

the aim of promoting connectivity with nature through a simple low-cost intervention. To answer this question, 

a quasi-experimental Pre-Post study was developed with design 3 (Group: Experimental, Control, Cannabis) 

x 2 (Time: Baseline, Post-intervention) in which a simple and low-cost intervention was applied to students. 

The scale of connectivity with nature adapted to Spanish (Olivos, Aragonés & Amerigo, 2011) was used on 

the first and last day of the week. Methodologically, the research took into account three population groups 

divided into control group, experimental group and an additional group with active users (last 6 months) of 

Cannabis; the participants of the control and experimental groups. The results obtained in the investigation 

revealed that the intervention did not generate an increase in the connectivity of the students who used and 

did not use cannabis with nature.  
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Resumen 

Los problemas ambientales en la actualidad han sido atribuidos al manejo inapropiado y 

descontrolado del medio ambiente por parte del ser humano, la falta de compromiso al cuidar  

los recursos naturales nos presenta el déficit de conductas en pro del ambiente y la pérdida 

de la conexión con la naturaleza, por tal razón se aplicó una intervención simple y de bajo 

costo en un grupo de estudiantes universitarios consumidores y no consumidores de cannabis 

con el objetivo de promover la conectividad con la naturaleza a través de una intervención 

simple de bajo costo. Para dar respuesta a esta pregunta se desarrolló un estudio cuasi 

experimental Pre-Post con diseño 3 (Grupo: Experimental, Control, Cannabico) x 2 (Tiempo: 

Línea base, Post-intervención) en donde se aplicó una intervención simple y de bajo costo en 

estudiantes, la cual consistió en pedir a los participantes reconocer y escribir tres cosas buenas 

de la naturaleza en el día durante una semana; el registro se realizó desde el día lunes hasta 

el viernes. Se utilizó La escala de conectividad con la naturaleza adaptada al español 

(Olivos, Aragonés & Amerigo, 2011) aplicada el primer y último día de la semana. 

Metodológicamente, la investigación tuvo en cuenta tres grupos poblacionales divididos en 



grupo control, grupo experimental y un grupo adicional con consumidores activos (últimos 

6 meses) de Cannabis; los participantes de los grupos control y experimental fueron 

seleccionados de forma aleatoria de cursos en donde se tenía fácil acceso por colaboración 

de un maestro de la Universidad Surcolombiana, por el contrario el grupo cannabico no tuvo 

la selección de los participantes de manera aleatoria y su participación en el estudio fue 

voluntaria pero debían tener las características requeridas: Ser universitarios y consumidores 

activos de cannabis hace más de 6 meses. La recolección de datos se hizo presencialmente y 

en algunas ocasionas por medios virtuales, se buscó uno a uno a los participantes de cada 

grupo durante 5 días de la semana (lunes a viernes) y se les otorgaba la escala seleccionada 

para la investigación el primero y ultimo día, al igual que se les solicitaba responder una serie 

de preguntas que variaba según el grupo. Los resultados obtenidos en la investigación 

revelaron que la intervención no genero un aumento de la conectividad de los estudiantes 

consumidores y no consumidores de cannabis con la naturaleza, lo que pudo deberse a 

múltiples limitaciones del estudio, donde la falta de control en criterios de inclusión y 

exclusión para la intervención, el contexto vital, ambiente de vivienda y el origen de los 

participantes de la investigación fueron algunas variables que pudieron limitar el estudio.  

 

Introducción 

La contaminación ambiental es considerada actualmente como una de las 

problemáticas más importantes que afectan a la humanidad (Reyes, Vergara, Torres, Lagos 

& Jiménez 2016). Distintos autores señalan la actividad humana como fuente principal de las 

consecuencias ambientales que se presentan en el planeta y que dejan secuelas en el entorno, 

contaminando los recursos naturales y la biodiversidad (Covarrubias & Cabriales, 2017; 



Hernández, De blanco & Tovar, 2017; Lavell, 1996; Zamora, Huerta, Maqueo, Badillo & 

Bernal, 2016). 

En efecto, la actividad antropogénica, entendida como las acciones realizadas por 

humanos (Becerra & Mance, 2009), es señalada del desgaste natural producido por procesos 

de explotación de recursos para el bienestar del hombre, incluyendo la agricultura 

(esparcimiento e intensificación), que alteran el uso de la tierra y promueven la deforestación, 

con el fin de satisfacer la demanda alimentaria generada por el incremento de la población; 

como consecuencia de esto, la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera 

ha aumentado (De la fuente & Suárez, 2008; Zamora et al., 2016). 

Igualmente, la extracción minera y la exposición a materiales tóxicos que no 

contribuyen al crecimiento de la vegetación, producen deforestación y contaminación de los 

recursos hídricos, en razón al uso de químicos que impactan negativamente en los 

ecosistemas de la zona explotada (Suárez, 2011; Worrall, Neil, Brereton & Mulligan, 2009). 

Además, la mecanización y la revolución industrial favorecieron las migraciones 

rurales y el desarrollo urbano a través de la creación de máquinas de vapor, barcos y 

locomotoras; artefactos generadores de altas emisiones contaminantes (Zamora et al., 2016). 

Otras fuentes de contaminación forjadas por el hombre son la metalurgia, la creación de 

vehículos automotores, y el consumo de combustibles fósiles (petróleo, carbón) (Covarrubias 

& Cabriales, 2017; Becerra & Mance, 2009). 

Al no regular las actividades antropogénicas, el medio ambiente y los sistemas que 

sobrellevan estas acciones humanas se alteran, generando variabilidad de la temperatura y 

cambios en las precipitaciones del planeta (Aramburo & Olaya, 2012; Suárez, 2011). 



Ejemplo de ello es el cambio climático, definido en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como “cambio de clima atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 

global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables” (1992, p.3); y que representa un gran desafío a la humanidad por sus 

consecuencias sociales, económicas y ecológicas a nivel mundial (Castellanos et al., 2016). 

Así pues, este fenómeno es resultado directo de la amplia emisión de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) tales como dióxido de carbono (CO2), fluorocarbonados (CCL2F2), óxido 

nitroso (N2O), metano (CH4), hexafluoruro de azufre (SF6), vapor de agua, perfloroetano 

(C2F6); es bien sabido que el sol desprende radiación, de la cual una parte es rechazada por 

la atmósfera, mientras que la restante logra alcanzar la superficie terrestre, ocasionando que 

se caliente tanto el suelo como los océanos, los cuales paralelamente liberan radiación 

infrarroja, la cual no logra acceder al espacio debido a que es atrapada por los GEI y 

posteriormente liberada en dirección a la tierra, aumentando de esta forma la temperatura 

natural del planeta y causando sucesos nuevos y problemáticos en el medio ambiente 

(Becerra & Mance, 2009).  

Becerra y Mance (2009), refieren que el vapor de agua contribuye al efecto 

invernadero un 65%, razón por la que este fenómeno es considerado natural, pues gracias a 

él la temperatura terrestre resulta apta y favorable para la vida. Parte del problema se genera 

cuando el equilibrio se rompe, y los otros GEI tienden a aumentar de forma 

desproporcionada, elevando la temperatura, desencadenando complicaciones ambientales en 

ecosistemas forestales, perturbando el óptimo funcionamiento de las especies arbóreas; en 

plantas y especies polinizadoras, generando disrupción en la relación de ambas partes, 



alterando los ciclos para florecer y producir polen, al igual que el tiempo de su recolección; 

cambios en la biodiversidad de los diferentes hábitats en actividades como la apicultura y la 

agricultura; y otros escenarios en donde puede estar, o no, involucrada la actividad antrópica 

(Castellanos et al., 2016; García & Morales, 2016; Nicholls, Henao & Altieri, 2017; Obeso 

& Herrera, 2018; Urbina, 2016).  

Superada esta disrupción, luego del año 1750 (10 años antes de la revolución 

industrial) GEI como el CO2, N2O y CH4, acrecentaron su presencia en la atmósfera 

terrestre; para el año 2011 sus concentraciones radicaban en 391 ppm, 324 ppmm y 1803 

ppmm respectivamente. Comparados con los valores de la era preindustrial se puede inferir 

que tuvieron un aumento del 40%, 150% y 20% respectivamente (IPCC, 2013).  

Actualmente la demanda energética mundial es una de las principales contribuyentes 

de CO2 a la atmósfera (IPCC, 2014). Esto incrementa los problemas ambientales, pues se le 

suman otros efectos nocivos como, el aumento del nivel del mar, la acidificación de los 

océanos (producto de la absorción de CO2 antropogénico), derretimiento de la nieve y el 

hielo (tal es el caso de los mantos de hielo de la Antártida y Groenlandia), efectos que se han 

presentado casi que “recientemente” puesto que antes de 1950 estos resultados no habían 

tenido antecedente alguno en decenios o milenios (IPCC, 2013).  

Latinoamérica también experimenta estos efectos, pues Centroamérica, partes de la 

zona subtropical y tropical de Suramérica, han registrado un aumento en sus temperaturas 

extremas; lo mismo ocurre con las precipitaciones, las cuales han aumentado al sureste de 

Sudamérica (generando inundaciones, deslizamientos de tierra) y descendido tanto en 

Centroamérica como parte del territorio chileno, de igual modo los glaciares andinos están 

retrocediendo (CDNK, 2014). 



Pero la gravedad para Latinoamérica se evidencia más allá de los efectos negativos 

sobre el medio ambiente, en las fuertes repercusiones de este fenómeno sobre la salud “al 

aumentar la morbilidad, la mortalidad y las discapacidades, y a través de la aparición de 

enfermedades en zonas nuevas” (CDNK, 2014, p.4); todo derivado de la variabilidad 

climática.  

El IPCC en su reporte para Latinoamérica (CDNK , 2014), concluye que existe una 

fuerte relación entre el cambio climático y enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 

rotavirus, hantavirus, enfermedad renal crónica, igualmente con aquellas enfermedades 

transmitidas por medio del agua o a través de vectores, de las que se destaca el dengue, fiebre 

amarilla, cólera, leishmaniosis, entre otras; especial mención merece la relación entre este 

fenómeno global y el trauma psicológico. 

Ante esto, en los últimos años ha aumentado la preocupación de la sociedad por el 

medio ambiente, en parte por los acuerdos establecidos en el último cuarto del siglo XX, 

como la declaración de Educación Ambiental de Belgrado, y la declaración del Decenio de 

las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) (Arboleda 

& Páramo, 2014), así como el intento de controlar el aumento de los gases de invernadero 

con el protocolo de Kioto (2005) y el acuerdo de París (2015), que demuestran el interés 

político ante estas problemáticas. 

Sin embargo, aún faltan esfuerzos conjuntos tanto de los gobiernos como de sus 

ciudadanos, pues aún se evidencia la falta de una cultura del reciclaje, poca regulación en el 

uso de la energía, y el desmesurado consumismo (Velázquez de Castro, 2005; Guajala, 

Jaramillo & Peña, 2015; Costa & Oliveira, 2018), etc. Ejemplo de ello es Colombia, país que 



produce 3,6 millones de toneladas de residuos por día, y que en promedio tan solo recicla el 

17% (Minambiente, 2017).  

Por ello, se hace necesario comprender que el ser humano como parte del problema, 

también es parte de la solución, y al respecto, los ciudadanos pueden empezar a ahorrar 

energía en sus hogares mediante el uso óptimo de electrodomésticos, a través del 

aprovechamiento de energías renovables; mayor empleo ya sea del transporte público o de 

otros recursos como la bicicleta o la caminata; de igual modo incorporando una cultura de 

reciclaje, incluso aminorando el consumo mediante la austeridad y el control en las compras, 

partiendo de un pensamiento crítico (Velázquez de Castro, 2005; Guajala, Jaramillo & Peña, 

2015; IPCC, 2014). 

El IPCC (2014) recomienda a los gobiernos, dar pleno cumplimiento de las leyes 

vigentes (para Colombia Ley 1672 de 2013, Decreto-Ley 2811 de 1974, Resolución 1326 de 

2017, entre otras), al sustituir las centrales eléctricas de carbón, invertir en tecnologías y 

energías limpias, incentivar a la población a esta transición mediante subsidios que puedan 

solventar los costos, adecuar la infraestructura vial al uso de bicicletas o transportes férreos 

eléctricos y sensibilizar a la población, etc.   

En la búsqueda del beneficio de la naturaleza y de la sociedad, es preciso mencionar 

que existe la necesidad de aumentar la responsabilidad y la conectividad de las personas con 

la naturaleza, ya que ofrecerá un bienestar bidireccional además de la subsistencia de la 

naturaleza misma (Richardson et al., 2016). Al ser parte de la naturaleza, la exposición a ella 

brinda una mejora al bienestar de las personas (Richardson et al., 2017). 



A esto Frantz y Mayer (2014) agregan, que se ha demostrado que la conectividad con 

la naturaleza se correlaciona significativamente con el comportamiento pro ambiental y que 

la conectividad con la naturaleza induce al comportamiento proambiental. 

Algunos antecedentes a la investigación 

 El estudio de Richardson & Hallam (2017) es un estudio que analiza un diario de 

53,000 palabras escritas en un año, dedicado a relacionarse con la naturaleza a través de más 

de 200 viajes cortos a un paisaje semi-rural en la gran Bretaña agrícola. Este análisis logro 

revelar dos temas; como la transición del observador a la conexión de la naturaleza y las 

formas en que el entorno natural es experimentado una vez que se hace una conexión. Resulta 

importante este estudio para nuestra investigación ya que el uso de esta metodología 

cualitativa ayuda a explorar de mejor forma la conexión con la naturaleza, lo que lleva a 

profundizar aún más, ya que para efectos de nuestro estudio el pedirles a los participantes 

que nos relaten tres cosas buenas que han percibido el día de hoy (metafórico), nos ayuda a 

ahondar y esbozar en la conexión que estos poseen con el ambiente. Esa intervención nos 

vislumbraría junto con la NCS la conexión con la naturaleza de los participantes, de una 

forma mixta. Siguiendo con la investigación de Richardson y Hallam (2017), los hallazgos 

resultan ser significativos ya que determinan una serie de beneficios positivos que surgen a 

partir de la relación con el medio ambiente y el aumento de la conexión para con este, pero 

debido a que fue un estudio de caso único es complicado entrar a generalizar, pero sin duda 

ofrece hallazgos interesantes. 

Por otro lado, Barton et al (2016) buscaron medir el impacto que tienen las 

expediciones en el desierto sobre la conectividad con la naturaleza (CN) y la autoestima (SE), 

al igual que evaluar si las características individuales de los participantes influían sobre los 



beneficios de la CN y SE. El estudio se realizó con 130 adolescentes entre 11 y 18 años 

usando la escala de autoestima de Rosenberg y la escala de conectividad con la naturaleza 

estatal. Se aplicaron estas escalas antes y después de la expedición, y se tuvo como resultados 

que es muy alta la probabilidad de que las expediciones en el desierto sean una herramienta 

de gran utilidad para la mejora de la CN y SE en adolescentes. 

Ahora bien, Richardson & Sheffield (2015) informan sobre la importancia de estar 

conectados con el medio ambiente y sobre las diferencias individuales que predicen nuestra 

conexión. Richardson y Sheffield realizaron una serie de estudios donde determinaron: En el 

estudio 1 (población: 137), que la auto-atención reflexiva y la atención consciente predicen 

significativamente la conexión con la naturaleza, mientras que la auto-atención ansiosa tiene 

una asociación negativa significativa. En el estudio 2 (población: 161) introducen medidas 

de personalidad, y encuentran que la auto-atención reflexiva y la apertura tenían una relación 

más fuerte con la conexión de la naturaleza que la atención consciente. El estudio 3 

(población: 99) encontró una auto-atención reflexiva, en lugar de atención consciente, para 

asociarse con un aumento en la conexión con la naturaleza. Se propone una cuenta de auto-

atención pre reflexiva e intencional de la conexión con la naturaleza, siendo la autorreflexión 

intencional un factor más importante que la atención consciente. La importancia de este 

estudio radica en la forma o abordaje con el que queremos implementar nuestra intervención, 

puesto que, si bien la toma de conciencia es útil para establecer conexión con la naturaleza, 

es mejor usar herramientas capaces de generar reflexión, ya que como lo demuestra este 

estudio, es la manera en la cual se establece una mayor conexión con la naturaleza, que ayude 

a comprender de modo sensible las repercusiones de nuestro accionar en ella.  



En otra investigación de Richardson et al (2015),  evidencian cómo las interacciones 

con la naturaleza se hayan cada vez más enmarcadas en dentro de los paisajes urbanos, y se 

hace necesario considerar la “naturaleza mundana” como ruta para que las personas puedan 

conectarse con la naturaleza.  Para ello los investigadores realizan una intervención acerca 

de tres cosas buenas en la naturaleza, para lo cual participa un grupo poblacional constituido 

por 65 participantes. De estos análisis logran extraer contenidos de temas relacionados con 

las sensaciones, el cambio temporal, la vida silvestre, belleza, clima, color, buenos 

sentimientos y aspectos específicos de la naturaleza. Estos tópicos relatan las cosas buenas 

percibidas cada día acerca de la naturaleza, proporcionando orientación para aquellos que 

buscan enmarcar mensajes de conservación atractivos, planificar espacios urbanos y conectar 

a las personas con la naturaleza cercana. Este estudio describe las sensaciones percibidas de 

los sujetos participantes, para lograr una mejor comprensión de las experiencias de las 

personas, y la necesidad de reconectarlas al mundo natural.  

Del mismo modo, Frantz & Mayer (2014) revisaron exploraciones que demuestran 

que la conexión con la naturaleza, ayuda a la mejor de conductas responsables con el medio 

ambiente. Se repasan investigaciones para obtener datos sobre el comportamiento para 

después realizar una propia en donde se demuestre el vínculo entre la conexión a naturaleza 

y comportamiento real de conservación (uso de electricidad). Se llegó a la conclusión de que 

la promoción de la conexión con la naturaleza debe ser objetivo de la educación ambiental y 

de esto su importancia en cualquier evaluación futura. La educación ambiental es decisiva a 

la hora de enfrentar la desestabilización climática.  

Un poco más atrás, Cervinka et al (2011) realizaron un estudio en donde buscaron la 

relación entre la Conectividad con la Naturaleza (CN) y el Bienestar y salud (Mental) (WB), 



dado que era poco lo que se había investigado respecto a esta temática, así que buscaban 

contribuir y fomentar a investigaciones futuras frente a esta relación. Para investigar la 

relación entre CN y WB de forma sistemática se realizó cinco estudios con sus cuestionarios, 

en cada estudio, se administró otra escala de WB junto con las mismas dos medidas CN. Los 

participantes fueron abordados en lugares públicos o en hogares privados en Austria, la 

mayoría de ellos en la ciudad de Viena y sus alrededores. Se tuvo un total de 547 

cuestionarios para analizar y el número de participantes varió ligeramente dentro de estudios.  

Mientras que Howell et al (2011), hacen una revisión teórica sobre dos estudios que 

buscaban la correlación entre conectividad con la naturaleza, atención, bienestar psicológico 

y social. En el estudio 1 encuentran que hay una correlación entre las variables (conectividad 

con la naturaleza, bienestar psicológico y social), para ello usaron una población de 452 

estudiantes, Las mujeres constituyeron el 69.4% de la muestra, y el 81.8% de los participantes 

identificaron a Canadá como su país de nacimiento. La edad promedio fue 22.17 años. Se les 

aplico la “Escala de conectividad con la naturaleza” de Mayer & Frantz, la “Escala de 

bienestar social” de Keyes, y la “Escala de bienestar psicológico” de Ryff. Para el estudio 2, 

la participación fue de 275 estudiantes Las mujeres constituían el 68% de la muestra, y el 

89% de los participantes identificaron a Canadá como su país de nacimiento. La edad 

promedio fue de 20.39 años. Se usó nuevamente la “Escala de conectividad con la 

naturaleza”, adicionalmente la “Escala de 21 ítems de elementos relacionados con la 

naturaleza” y la “Escala de 16 items de elementos de identidad”. La conexión de la naturaleza 

se correlacionó positivamente con ambos y bienestar social. El bienestar emocional también 

surgió como una correlación positiva de la conexión de la naturaleza. 



Perrin & Benassi (2009) realizaron una réplica del estudio llevado a cabo por Mayer 

y Frantz (2004), donde al recopilar y analizar los datos que recolectan, y al realizar un análisis 

del contenido de los ítems de la escala de CNS, llegan a la conclusión de que dicha escala no 

mide una conexión emocional con la naturaleza.  Pese a que los resultados de su estudio uno 

y estudio dos apoyen la conclusión de Mayer y Frantz acerca de que el sistema nervioso 

central mide un factor predominante, donde sugieren que el factor mide las creencias 

cognitivas y no las conexiones emocionales. En los resultados de sus estudios tres y cuatro, 

han sugerido que la composición autorreferencial y de tono menos negativo de los ítems de 

la CNS puede explicar las diferencias en correlaciones, entre el SNC y el ambientalismo (una 

medida de identidad ambiental) y entre la Nueva Escala de Paradigma Ecológico (una medida 

de las creencias ambientales) y el ambientalismo. Para el estudio cinco, sugieren que las 

diferencias de correlación informadas por Mayer y Frantz también pueden ser atribuibles a 

la varianza del método, a diferencia de lo presentado en el contenido entre la SNC y la escala 

del Nuevo Paradigma Ecológico. A modo general terminan por concluir que la SNC es 

confiable y posee una fuerte correlación con el ambientalismo, pero que a diferencia de lo 

dicho por Mayers y Frantz (2004) es una escala de medida de creencias de las personas sobre 

su conexión con la naturaleza, mas no una medida de conexión emocional.  

Por último, Mayer & Frantz (2004), realizaron cinco estudios, que evaluaron la 

validez y confiabilidad de la escala de conexión a la naturaleza (CNS), junto con una nueva 

medida que tiene en cuenta el rasgo de los individuos que los lleva a sentirse emocionalmente 

conectados con el mundo natural. Los datos fueron tomados de: dos muestras de la 

comunidad y de tres universidades (Estudio uno: 60 personas, estudio dos: 102 personas, 

estudio tres: 260 personas, estudio cuatro: 135 personas, estudio cinco: 57 personas), esto 



llevo a demostrar que la CNS tiene buenas propiedades psicométricas, y se correlaciona con 

variables relacionadas como la nueva escala del paradigma ambiental o la identidad como 

ecologista, aparte que no está correlacionado con confusiones potenciales (capacidad verbal, 

deseabilidad social).  Lo que sustenta y apoya la opinión de los ecopsicólogos acerca de la 

importancia que tiene la conexión con la naturaleza en la predicción del comportamiento 

ecológico y el bienestar subjetivo.  Esta investigación avala el uso de la CNS ya que 

demuestra la utilidad de este instrumento para la investigación sobre la relación entre los 

humanos y el mundo natural, también reitera la eficacia de intervenciones dirigidas a temas 

ambientales específicas capaces de promover o generar cambios positivos para con el 

ambiente.  

Mencionados estos estudios, se puede decir que el ser humano a través de diferentes 

formas de relacionarse con el entorno natural tiende a brindar una alta probabilidad a 

aumentar su conexión con la naturaleza, resaltando las experiencias conseguidas en entornos 

naturales y como lo asociamos con beneficios positivos, una mejora en las conductas 

responsables con el medio ambiente, al igual que una variedad de experiencias y sensaciones 

percibidas a partir de esa relación natural. 

Conectividad con la naturaleza 

Distintos autores difieren en sus aproximaciones conceptuales sobre la conectividad 

con la naturaleza. Kals et. al. (1999) lo relacionan como la afinidad emocional hacia la 

naturaleza; Schultz (2001) por su parte la describen como una inclusión de la naturaleza en 

el self; Clayton (2003) se refiere a identidad ambiental mientras que otros autores como 

Nisbet, Zelenski & Murphy (2009) lo conceptualizan como relación con la naturaleza amor 

y cuidado por la misma. 



Se ha definido también la conectividad con la naturaleza, como el vínculo auto 

percibido entre el yo y el medio natural (Schultz et al., 2004); manifiesta un enlace afectivo 

entre la experiencia propia y la conectividad con la naturaleza (Mayer y Frantz, 2004). Olivos 

(2009) plantea, que la conectividad con la naturaleza responde a los sentimientos de afectos 

personales que son adquiridos por medio la experiencia e interacción que se genera entre el 

individuo y la naturaleza, y es tomada como un aspecto que suscita una satisfacción personal. 

Además, añade que estar en interacción con el ambiente genera un impacto en la formación 

del estilo de vida, determinando una construcción positiva de la identidad.  

Por otro lado, los científicos han discutido, cómo ciertas cualidades del ambiente 

actúan como inductores de una gran variedad de comportamientos de los seres humanos; así 

mismo,  Frantz & Mayer (2014) evidenciaron que la conectividad con la naturaleza tiene una 

correlación importante con el comportamiento proambiental o comportamiento persona-

ambiente y con algunos indicadores del bienestar en las personas, comprendiendo en ellos la 

felicidad (Capaldi et al., 2014; Nisbet, Zelenski, & Murphy, 2011). 

De manera semejante, Schultz (2001) identificó que la conectividad otorga una 

correlación positiva con el comportamiento medioambiental, los valores biosféricos y las 

conductas altruistas. Evans (2006) encontró que en los niños hay otras maneras de recibir la 

experiencia de la relación con la naturaleza de manera indirecta en las cuales se puede adoptar 

cierta influencia a través de los relatos sobre las relaciones y los aprendizajes que los 

cuidadores, adultos y profesores pueden llegan a aportar a los niños; lo anterior se contrasta 

con el reconocimiento del ambiente, la conectividad con la naturaleza y las conductas 

proambientales pueden ser aprendidas.  



Por su lado, Coelho, Gouveia, & Milfont (2006) plantean que las conductas 

ambientales forman las opiniones, las convicciones y los sentimientos acerca del medio que 

los rodea. Así, los padres con mayor proximidad y relación con la naturaleza pueden llegar a 

presentar mayores índices de bienestar con relación a otros padres derivando en una mejor 

forma de relacionarse con sus hijos, además de poder ofrecerles a sus hijos un mayor 

conocimiento sobre la naturaleza (Evans, 2006). 

El comportamiento proambiental 

El comportamiento proambiental (CP) es definido por Stern (2000) como aquel que 

es tomado con la intención de beneficiar el medio ambiente. Para Steg y Vlek (2009) el CP 

es considerado como la conducta que se toma no solo para beneficiar el medio ambiente, sino 

también para no perjudicar. Vanegas, Corral, Ortega & Bustos (2018) indican que las 

conductas pro ambientales buscan favorecer al medio ambiente, y esto trae consigo un 

beneficio para todos los seres vivos.  

Hwang, Kim y Jeng (2000) describen que no es suficiente tener conocimiento sobre 

las problemáticas del medio ambiente para efectuar una conducta proambiental. En 

contraposición, Murillo (2014) plantea que las conductas proambientales se realizan cuando 

el individuo conoce la problemática ambiental y tiene motivación para lograr un cambio; 

además, su accionar debe hacerle creer que hará efecto sobre dicho problema y que realizarlo 

no le traerá alguna dificultad; por otro lado, Vanegas et al. (2018) refieren que los efectos 

esperados al ejecutar estas conductas tendrán influencia a la hora de tomar la decisión de 

ejecutarlas o no hacerlo. 



Muchos elementos psicosociales afectan una conducta proambiental (Sanz & Guillén, 

2005), la cultura y paradigmas de los pueblos, han determinado la idea de naturaleza y 

ambiente, al igual que establecen las creencias, actitudes y valores para las conductas pro 

ambientales (Murillo, 2014). Las personas promueven estas conductas de maneras distintas, 

tanto en intensidad como en persistencia, algunos individuos las ejecutan de manera colectiva 

e individual en diferentes contextos influenciadas por actitudes y valores que tienen 

impuestos, otros simplemente obran de manera singular y desinteresada (De castro, 2001). 

Esto se contrasta con la hipótesis de Oceja y Salgado (2013) la cual indica que una conducta 

proambiental tiene como fin un aumento en el bienestar del mundo. 

Algunas investigaciones, como la realizada por Palacios, Bustos y Soler (2015), 

exponen la importancia que tienen los factores socioculturales en la ejecución de labores que 

buscan la conservación ambiental. El relacionarse con personas que realicen conductas pro 

ambiéntales, puede incidir en que sean desarrolladas por las demás (Palacios, Bustos & Soler, 

2015), las creencias desarrolladas por las personas con relación al ambiente, pueden ser 

influenciadas por las ideologías (McCright & Dunlap, 2012). De esto, Heyl (2012) señala 

que, a mayor conocimiento sobre el medio ambiente, mayor serán las conductas en pro de 

este. 

Es presentado la conectividad con la naturaleza como el constructo de una experiencia de 

afecto personal de coexion con la Naturaleza (Mayer & Frantz, 2004). Por su parte Schultz, 

Shriver, Tabanico, & Khazian (2004) proponen que la conectividad tiene como objetivo 

evidenciar una sensación de vínculo y una experimentación de afecto en la interacción con 

la naturaleza teniendo un carácter implícito. 



Se hace imperioso que se sumen las instituciones encargadas de los procesos 

educativos y se implementen medidas contundentes capaces de generar en la sociedad a 

través de los estudiantes, un aumento del compromiso con el cuidado del planeta y un 

conocimiento de las problemáticas que derivan de no protegerlo, estableciendo así una mayor 

conectividad con la naturaleza, capaz de generar en todas las personas un mayor deber con 

el cuidado ambiental (Depraect & Rodríguez, 2016); de igual forma, se resalta el hecho de 

que una buena educación ambiental puede hacer frente al cambio climático (Frantz & Mayer, 

2014).  

Por ende, resulta fundamental hacer mención de lo expuesto por Richardson y 

Sheffield (2015) quienes demostraron que la conectividad con la naturaleza puede mejorar 

por medio de prácticas y de la atención consciente con los entornos naturales, por lo que el 

compromiso que tienen las instituciones educativas debe ser mayor, para generar esa 

conectividad con la naturaleza en los jóvenes. 

Diseño de la intervención 

Para poder establecer un incremento de la conectividad con la naturaleza por medio 

de una tarea simple que consta de escribir tres cosas buenas de la naturaleza, es necesario 

determinar de donde procede dicha intervención. Richardson & Sheffield (2017) presentan 

una intervención simple y de bajo costo proveniente del concepto de biofilia y sus 

dimensiones, en donde son tomadas las dimensiones naturalistas y estética en otra 

investigación realizada por Richardson & Hallan (2013) para ser usada la última en mención, 

como la apreciación de los aspectos estéticos naturales para restaurar a las personas por 

medio del contacto natural. Es necesario mencionar que esta intervención no busca provocar 

prácticas sistemáticas de atención consciente, sino para direccionar la atención 



(intencionalmente) a lo que se presente en el momento (Shapiro, 2009); teniendo claro que 

la atención consciente ayuda a vigorizar la conexión con el medio natural por medio de un 

perfeccionamiento de las experiencias obtenidas en hábitats naturales (Richardson & 

Sheffield, 2015). 

La intervención propuesta por Richardson & Sheffield (2017) motiva a ser 

conscientes de las cosas buenas que la naturaleza ofrece diariamente. Fue basada en 

intervenciones de psicología positiva adaptada para escribir tres cosas buenas al día (durante 

una o dos semanas) debido a que Seligman et al., (2005) demostraron que las intervenciones 

de psicología positiva breves son efectivas en la mejora del bienestar y la felicidad, por medio 

de un registro diario y de ofrecer tiempo a efectuar una reflexión sobre ellas. Por último, 

Emmons & McCullough, (2003) en su investigación demuestran que atender a las cosas 

buenas es una estrategia que conduce al bienestar. 

Consumo de cannabis 

El cannabis o marihuana es una planta ancestral cuyo uso data desde hace más de 

5000 años (Leal, Betancourt, González & Romo, 2018), siendo empleada de forma 

medicinal, recreativa o industrial, para la producción de aceites, papel, alimentos o 

vestimenta. También se haya fuertemente ligada al carácter religioso y místico de distintas 

culturas en el tiempo (Ramos, 2003), debido a sus efectos alucinógenos o psicodélicos 

(Lerner & Lyvers, 2006); sustancias como el LSD en mayor medida y el cannabis en menor, 

son capaces de inducir a experiencias transformadoras en la vida de quienes las consumen- 

más aun cuando se toman en dosis altas- estas experiencias místicas, pueden repercutir en 

sentimientos de trascendencia, de unidad ya sea con Dios o el universo, de empatía, 

confianza, filantropía y preocupación por el medio ambiente (Lerner & Lyvers, 2006).   



Para Netzahualcoyotzi, Muñoz, Martinez, Floran & Limon (2009), Ramos (2003), el 

efecto del cannabis varía entre los sujetos consumidores debido a una serie de factores, como 

la dosis, el tipo de preparación, ambiente en que se consume, el modo de administración, 

personalidad, cultura, etc. Y es frecuente luego de consumirla entrar a un estado “soñador” 

(Netzahualcoyotzi et al, 2009), caracterizado por la calma y el letargo. “A menudo, se tienen 

momentos de lucidez que permiten recordar sucesos ya olvidados, y los pensamientos 

aparecen en secuencias sin relación” (Netzahualcoyotzi et al, 2009). La percepción tanto del 

tiempo como del espacio tiende a verse alterada, y en dosis altas llega a incitar la aparición 

de alucinaciones de orden visual o auditivo. Estos estados a menudo son acompañados de 

euforia, felicidad interior, hilaridad o excitación (Netzahualcoyotzi et al, 2009).  

Gutiérrez, Irala & Martínez (2006) dicen que “es común que las personas que usan 

marihuana sientan gran interés por estímulos visuales, auditivos o gustativos que de otra 

manera serían ordinarios. Los sucesos triviales les pueden parecer sumamente interesantes o 

graciosos” (p.1) lo que sumado a lo dicho anteriormente revela el porqué de la inclusión del 

grupo cannábico para la presente investigación, pues esta alteración en la percepción 

procedente del consumo de cannabis, podría o no brindar una mayor apreciación sobre el 

mundo natural, una nueva perspectiva acerca de la naturaleza que facilitará o no una mayor 

conectividad.  

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es pertinente encontrar 

el espacio donde se propicia el consumo de cannabis, a lo que Quimbayo y Olivella (2012) 

refieren a la universidad como un punto de inicio para el consumo de drogas adictivas; pues 

respecto al área andina, Colombia es el país donde mas jóvenes universitarios consumen 

marihuana, encabezando la lista con un 12%, seguido de Ecuador con 5%, Peru 3% y Bolivia 



con 2%. Un estudio llevado a cabo por el ministerio de protección social en Colombia, sobre 

prevalencia del consumo de drogas en 10 universidades del país, determino que la marihuana 

es la sustancia de mayor consumo en esta población con un 26,4% (Ministerio de la 

protección social, 2009). Córdoba, Betancourth y tacán (2017) determinaron para el caso 

específico de una universidad privada en pasto, que “la marihuana es la droga más consumida 

(11,2 %), seguida de cocaína (9,1 %)” (pag. 315), en resumen ellos afirman que Colombia 

presenta la mayor tasa de consumo y facilidad de adquisición de marihuana en las 

universidades. Debido a que el cannabis presenta un índice de consumo alto al interior de las 

universidades frente al consumo de otras sustancias psicoactivas, se decidió hacer parte a este 

grupo en la presente investigación por su “facilidad” a la hora de realizar la recolección de 

informacion. 

Emerge entonces la investigación y aplicación de intervenciones simples que busquen 

generar un aumento en la conectividad con la naturaleza (Richardson & Sheffield, 2017), 

alentando a las personas a realizar una percepción más definida de ésta y sus cosas buenas 

en el diario vivir, lo que traerá consigo un aumento significativo en la conectividad hacia la 

naturaleza (Richardson, Hallam & Lumber, 2015). Además, Lerner & lyvers (2006) 

mencionan que los consumidores de cannabis suelen tener una menor preocupación por la 

naturaleza y el medio ambiente en comparación a los consumidores de drogas psicodélicas y 

los no consumidores de estas drogas. De todo lo mencionado surge entonces la pregunta de 

investigación: ¿Puede una intervención simple y de bajo costo promover un aumento en la 

conectividad con la naturaleza en estudiantes universitarios consumidores y no consumidores 

de cannabis? 

Método 



Tipo de Diseño 

La investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo y corresponde a un diseño 

cuasi experimental 3 (Grupo: Experimental, Control, consumidores de Cannabis) x 2 

(Tiempo: Línea base, Post-intervención); en el cual, a los participantes de los tres grupos se 

le media y comparaba los puntajes, a través de un instrumento, presentado mediante un  

formato  Pre-Post test, donde se toma una medida antes de la intervención y otra después de 

ella (Montero & León, 2002).  Es importante aclarar que el lapso durante el cual se presentó 

el instrumento a los participantes, fue de cinco días.  

Procedimiento 

El estudio realizado consistió en la aplicación de una intervención simple y de bajo 

costo a estudiantes universitarios; se tuvo en cuenta tres grupos poblacionales, un grupo 

control, un grupo experimental y un grupo de consumidores de cannabis activos (últimos 6 

meses);  los participantes de los grupos control y experimental fueron seleccionados de forma 

aleatoria de cursos de programas de pregrado; el grupo de consumidores de cannabis se 

conformó por estudiantes universitarios que fueron seleccionados de manera voluntaria y que 

cumplieran con el requisito mencionado anteriormente (consumir cannabis hace más de 6 

meses). El primer día de la aplicación del instrumento se anexó un apartado de 

consentimiento informado, con el objetivo de atestiguar que los individuos participen en la 

investigación propuesta solo cuando esta es consecuente con sus intereses, predilecciones y 

valores. 

La recolección de datos se realizó de forma presencial y virtual (correo electrónico), 

se buscó uno a uno a los participantes de cada grupo durante 5 días de la semana (lunes a 



viernes) se les solicitaba responder una serie de preguntas que variaba según el grupo al que 

pertenecieran y se les entregó la escala seleccionada para la investigación el primero y último 

día del estudio. Los resultados se adquirieron a partir de las puntuaciones obtenidas en la 

escala usada y los escritos realizadas por los propios participantes en dos momentos distintos 

(antes de la intervención y posterior a la intervención). 

Participantes 

 La investigación inició con la participación voluntaria de 91 estudiantes universitarios 

de la ciudad de Neiva (Huila – Colombia); 52 participantes (57%) del programa de pregrado 

de psicología (Diurno), 19 (21%) del programa de pregrado en Administración de empresas 

(Diurno) y 20 (22%) de otros programas de pregrado; fueron divididos en tres grupos, el 

experimental (grupo1), control (grupo 2) y de consumidores de cannabis (grupo 3). El estudio 

lo finalizaron de manera exitosa 79 participantes (87%) de la muestra inicial distribuidos de 

la siguiente manera, grupo 1: 25, grupo 2: 29 y grupo 3: 25. La edad promedio de los 

participantes por grupo fue de 19.9 en el Experimental (D. T= 2.6), 20.7 en el grupo Control 

(D. T= 2.4) y 21.7 en el grupo Cannabico (D. T= 2.7). El 91% de los participantes proviene 

de la zona urbana mientras que el 9% restante de la zona rural. La participación se hizo 

mediante invitación a través de un muestreo no probabilístico por intencionalidad o 

conveniencia, quien quería participar lo hacía. 

Instrumentos 

Para la recolección de la información, se utilizó la escala de conectividad con la 

naturaleza adaptada al español, (Olivos, Aragonés & Amerigo, 2011), en la primera página 

se incluyó el consentimiento informado; en la segunda página se presentó la escala de 



conectividad con la naturaleza junto a los datos sociodemográficos que indagaban edad, sexo 

(masculino o femenino), lugar de residencia, lugar de procedencia (urbano o rural), estrato 

económico, programa académico, semestre y si consumía o no cannabis; y en la página 

siguiente se adicionó una hoja con el Protocolo Breve de Inducción a Conectividad con la 

Naturaleza, el cual contenía la intervención simple y de bajo costo que se usó para promover 

la conectividad con la naturaleza (Richardson et al., 2016).  

Tabla 1: 
Edad de los participantes y desglose del entorno auto informado de cada grupo. 

 N Sexo Media DT Rango Rural Urbano 

Naturaleza 25 M: 4 F: 21 19,9 2,6 17 a 26 8 % (n: 2) 92 % (n: 23) 

Control 29 M: 9 F: 20 20,7 2,4 18 a 27 17,2 % (n: 5) 82,8 % (n: 24) 

Cannabico 25 M: 21 F: 4 21,7 2,7 18 a 27 0% (n: 0) 100 % (n: 25) 

 

Escala de conexión con la naturaleza 

El concepto de conectividad con la naturaleza fue presentado por Schultz (2001) para 

expresar la experiencia de una persona que tenía un sentimiento de pertenencia en la 

naturaleza. Mayer y Frantz (2004) además aseveraron que este concepto contenía 

características afectivas y emocionales ya que afirmaban que para las personas era necesario 

sentirse parte de la naturaleza. Para medir la conectividad con la naturaleza como un grado 

en la experiencia afectiva de hacer parte de la naturaleza, Mayer y Frantz (2004) diseñaron 

la Escala de Conectividad con la Naturaleza. Esta escala tipo Likert está compuesta por 14 

ítems con cinco opciones de respuestas entre 1 a 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 5 muy 

de acuerdo. Olivos, Aragonés & Amerigo (2011), realizaron la adaptación en población 

española evidenciando Alfa de Cronbach de .75 y .70 para población estudiantil y general 



respectivamente. Sobre esto Matas-Terrón, & Elósegui-Bandera (2012) plantean que la 

escala en su versión en español presenta resultados afines a los logrados por las 

investigaciones con la escala original evidenciando Alfa de Cronbach de .77. 

Protocolo Breve de Inducción a Conectividad con la Naturaleza 

Este protocolo pide a los participantes escribir al menos tres cosas buenas de la 

naturaleza que hayan observado a lo largo del día, fue adaptada por Richardson y Sheffield 

(2017) de una herramienta de intervención de psicología positiva de “tres cosas buenas” 

donde demuestran que prestar atención, escribir y dedicar tiempo a repasarlas, conlleva a la 

mejora de puntos como la felicidad y el bienestar (Emmons & McCullough, 2003; Seligman, 

Steen, Park, & Peterson, 2005). Por tanto, esta intervención fue usada como herramienta para 

esta investigación, esperando encontrar un aumento en la conectividad con la naturaleza de 

los estudiantes universitarios. 

Procedimiento del protocolo 

La muestra fue seleccionada de manera aleatoria para los grupos control y 

experimental, y para el grupo de consumidores de cannabis se buscaron estudiantes con las 

especificaciones ya aclaradas precedentemente. Los estudiantes seleccionados fueron 

contactados y se les pregunto si querían ser partícipes de una investigación que buscaba medir 

el impacto de una intervención simple y de bajo costo en la conectividad con la naturaleza 

en estudiantes universitarios y que para ello se les haría un seguimiento durante una semana, 

empezando el día lunes y culminando el día viernes, en donde se recolectaría información 

que aportaría al estudio. Se les recordaba sobre su participación a través de redes sociales o 

llamadas telefónicas, así mismo se concretaba el lugar y hora para aplicar el instrumento. El 



primer día de recolección de datos se les entrego la escala de conectividad con la naturaleza, 

el consentimiento informado, y la intervención simple y de bajo costo. Durante los siguientes 

días solo se les aplico la estrategia de tres cosas buenas de la naturaleza, hasta el día final 

del seguimiento donde se volvió a aplicar la escala una vez empleada la intervención. En 

algunas ocasiones, no se pudo contactar personalmente con algunos participantes, por lo que 

se les envió a través de correo electrónico el instrumento para la aplicación del mismo. 

Los grupos tuvieron estrategias distintas al aplicar la intervención simple y de bajo 

costo; los estudiantes pertenecientes al grupo control tuvieron en su tarea diaria la petición 

de escribir tres cosas factuales y que no estaban relacionadas con la naturaleza como rasgos 

de la personalidad, bandas musicales que les gusta oír, cosas que ingirieron en el día, 

características de la vestimenta, y cosas que hace en su diario vivir. Por el contrario, a los 

participantes de los grupos experimental y cannabico se les solicito escribir durante toda la 

semana tres cosas buenas de la naturaleza percibidas en el día. Se les explico que podían ser 

desde encuentros simples como el canto de un ave, hasta eventos más amplios como la 

intensa lluvia. La investigación se desarrolló en el marco de las directrices que orienta la 

Resolución 8430 de 1193 y la Ley 1090 de 2006. 

Análisis de datos:  

Para el análisis de los datos se empleó el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 

Versión 24. Se emplearon medidas paramétricas dada la distribución normal de los datos.  

 

 

 



Resultados 

	

A partir de las puntuaciones proporcionadas por la Escala de Conectividad con la naturaleza 

(0 mínimo y 70 máximo de puntuación), se estimó que la puntuación más alta en CN se ubicó 

en el grupo control en la medición pos-test con una media de 53, seguido del grupo 

experimental en la medición pre-test con una media de 52,9. En cuanto a las puntuaciones 

inferiores en CN, se encontró que el grupo consumidores de cannabis registró una media de 

52 en la medición realizada al finalizar la intervención (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2: 
Descriptivos medición pre y pos-test correspondientes a los grupos de estudio. 
 

Grupos de estudio Descriptivos CN Pre-test CN Pos-test 

Grupo Experimental 

 52,9 52,8 
DE 5,1714 7,1666 

Mínimo 42,0 33,0 
Máximo 67,0 68,0 

Grupo Control 

 52,8 53 
DE 5,4007 6,5738 

Mínimo 39,0 33,0 
Máximo 63,0 66,0 

Grupo Consumidores  
de Cannabis 

 52,2 52 
DE 6,5447 6,2048 

Mínimo 37,0 40,0 
Máximo 64,0 62,0 



Con el propósito de evaluar si existen diferencias estadísticamente significativas entre 

los grupos de medias en las puntuaciones pre-test y post-test de los tres grupos de estudio, se 

realizó un análisis empleando la técnica estadística de Análisis de Varianza (ANOVA). Este 

análisis arrojó que no se encontraron diferencias significativas entre los grupos de medias 

entre la medición pre-test y pos-test (Tabla 3), y adicionalmente, se mantiene la hipótesis 

nula de igualdad de medias (F=0,174, p=0,840), y se establece que, en las poblaciones 

definidas por los grupos de estudio, las varianzas de la categoría CN son iguales.  

En vista de que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos, se realizó un análisis post-hoc para contrastar a profundidad la igualdad de las medias 

en los tres grupos con la prueba de contraste de hipótesis DHS Tukey. El análisis estadístico 

realizado indicó que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el 

grupo experimental, el grupo control y el grupo consumidores de cannabis (Tabla 4) y, por 

lo tanto, se mantiene la hipótesis nula de igualdad de medias. Con base en estos resultados, 

se estima que todos los promedios de la medición pre-test y pos-test de la CN no difieren 

entre sí. 

Tabla 3: 
Análisis de varianza en los grupos de estudio. 
 

Grupos de estudio  DE F Valor p 

Experimental 52,880 7,1666 

,174 ,840 Control 53,000 6,5738 

Consumidores 
Cannabis 52,000 6,2048 



 

Posteriormente, en relación a la efectividad de la intervención a bajo costo en CN, el 

análisis señala que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la medición 

inicial y la medición realizada al finalizar la intervención (Tabla 5), por lo que se conserva 

la hipótesis nula de igualdad de medias.  

Tabla 5: 

Comparación intragrupo para medición de efectividad de la intervención en CN 

Grupo de estudio:  DE T gl Valor p 

Grupo Experimental ,0400 5,6530 ,035 24 ,972 

Grupo Control -,1290 3,1910 -,225 30 ,823 

Grupo Consumidores de 
Cannabis 

,2000 3,5119 ,285 24 ,778 

	

Análisis de frecuencia de palabras  

Los participantes del grupo naturaleza obtuvieron una media de 231,6 palabras, el 

grupo cannabico obtuvo una media de 266,7 palabras, y el grupo control obtuvo una media 

de 32,4 palabras, lo cual fue analizado de la siguiente forma: 

Tabla 4: 
Análisis Post-Hoc para contraste de igualdad de medias en poblaciones de estudio 
 

Grupo de comparación A Grupo de comparación B 
Pos-test 

Valor p 

Grupo Experimental 
Grupo Control ,998 

Grupo Consumidores de Cannabis ,887 

Grupo Control 
Grupo Experimental ,998 

Grupo Consumidores de Cannabis ,847 

Grupo Consumidores de Cannabis 
Grupo Experimental ,887 

Grupo Control ,847 



El análisis de frecuencia muestra de forma general que el grupo naturaleza tendía a 

hacer uso de artículos lingüísticos, a escribir a menudo sobre acciones (Verbos) y procesos 

cognitivos (pensamiento, atención, memoria, lenguaje, inteligencia) en torno a la naturaleza, 

evidencia de ello el uso constante de palabras que pertenecían a categorías como vegetación, 

animales y ambiente, por ejemplo: “La lluvia impetuosa que rompía con el silencio de la 

noche y oscurecía por minutos la artificialidad de la humanidad” o “El sol es buen compañero 

y da energía, ilusión y esperanza; puesto que da inicio al día con la mejor mirada de uno 

mismo, la luz”.  

Los resultados muestran en términos generales que el contenido informativo del 

grupo control es menos revelador debido a que se pidió que estos participantes dirigieran sus 

contestaciones en respuesta de asuntos factuales, prueba de ello fue el uso en gran medida de 

palabras que indicaban acciones (Verbos) mayormente relacionadas con el que hacer de su 

día a día o procesos biológicos como la ingesta.  

Tabla 6: 
Análisis de niveles de frecuencias de categorías lingüísticas empleadas en la tarea escrita. 
Grupo 1 Total Grupo 2 Total Grupo 3 Total 

Artículos 860 Verbos 121 Artículos 973 

Verbos 792 Tiempo Verbal Presente 120 Preposiciones 777 

Procesos Cognitivos 737 Procesos Biológicos 110 Verbos 743 

Conjunciones 558 Preposiciones 77 Conjunciones 586 

Tiempo Verbal Presente 548 Artículos 49 Tiempo Verbal Presente 431 

Relatividad 376 Procesos Perceptivos 49 Adverbios 384 

Ambiente 342 Ocio 44 Relatividad 383 

Procesos Perceptivos 300 Procesos Cognitivos 43 Ambiente 383 

Tiempo Verbal Pasado 244 Relatividad 35 Tiempo Verbal Pasado 290 

Adverbios 187 Afecto 31 Cuantificadores 183 

Vegetación 167 Adverbios 26 Ocio 181 

Cuantificadores 157 Conjunciones 26 Procesos Perceptivos 174 

Pronombres Personales 148 Pronombres Personales 20 Animales 114 



Preposiciones 99 Animales 19 Vegetación 88 

Animales 93 Trabajo 18 Pronombres Personales 88 

Emociones Positivas 89 Emociones Positivas 9 Hogar 54 

Ocio 35 Procesos Sociales 7 Emociones Positivas 32 

Hogar 24 Cuantificadores 5 Procesos Biológicos 27 

Afecto 22 Ambiente 4 Procesos Cognitivos 27 

Procesos Biológicos 15 Vegetación 1 Logro 19 

Logro 14 Hogar 1 Afecto 17 

Procesos Sociales 7 Logro 0 Procesos Sociales 14 

Trabajo 2 Tiempo Verbal Pasado 0 Trabajo 2 

TOTAL 4837 TOTAL 815 TOTAL 5970 

 

El análisis de contenido de las palabras del grupo cannabico determinó que los 

artículos lingüísticos eran empleados en las frases escritas, seguidos de preposiciones, verbos 

y conjunciones; empleadas en la construcción de enunciados alrededor de la naturaleza, lo 

cual se puede observar en el uso de vocablos pertenecientes a categorías como ambiente, 

animales o vegetación. Como se evidencia en alguna de las siguientes oraciones escrita por 

los participantes del mencionado grupo: “Al salir a la universidad, di unos tres pasos mirando 

hacia abajo, y cuando ya iba a pisar con el izquierdo me detuve porque mi zapato iba a pisar 

una hormiguita que llevaba una hoja. Me pareció extraña esa reacción, sentir que era un ser 

vivo y que tenía el mismo derecho de vivir que yo, luego pensé que absurdo, cuantas 

hormigas no he pisado sin darme cuenta” o “los diversos colores que están presentes en las 

hojas que caen de los árboles en el momento en el que vas pasando al lado de ellas”.  

Discusión 

El objetivo de esta investigación fue comprobar la efectividad de una intervención 

simple y de bajo costo con el propósito de lograr un aumento de la conectividad con la 

naturaleza en estudiantes universitarios consumidores y no consumidores de cannabis. Los 



resultados obtenidos revelaron que la intervención no generó un aumento en la conectividad 

con la naturaleza en los grupos a los que se les aplicó la intervención, en contraste con lo 

mencionado por Richardson & Sheffield (2017), los resultados post- test en la conectividad 

con la naturaleza dentro del grupo experimental y el grupo cannabico contrastados con el 

grupo control demostraron que la intervención no tuvo éxito. 

Basados en las puntuaciones pre-test y post-test, se puede afirmar que no se encontró 

una diferencia significativa con respecto a las medias de los tres grupos de estudio, lo que 

demostró que no hubo un incremento de la conectividad con la naturaleza en los grupos 

experimental y cannabico después de una semana. 

Así las cosas, una  intervención simple y de bajo costo, basada en reconocer tres cosas 

buenas de la naturaleza,  no tuvo los resultados esperados en la población seleccionada, 

teniendo en cuenta que  una sola intervención en la población no tiene un impacto relevante 

para aumentar la conectividad con la naturaleza, a menos que exista un contacto directo con 

la misma, desarrollando actividades de educación ambiental entre otras (Jara, Tapia & 

Carrascal, 2013); Del mismo modo, Richardson & Hallam (2013) señalan que una frecuente 

participación con la naturaleza puede provocar cambios en cómo nos percibimos dentro del 

mundo natural que nos rodea, siendo así, que entre más exista interacción con la naturaleza, 

el ser humano puede promover cambios en en su ambiente inmediato.  

En el grupo control se obtuvo un leve aumento, aunque es poco significativo, en la 

puntuación obtenida en la escalada de conectividad con la naturaleza al transcurrir una 

semana, similar a los hallazgos reportados por Richardson & Sheffield (2017), y que puede 

coincidir en buena parte con las afirmaciones realizadas por Mayer & Frantz (2004), donde 

se sugiere que este aumento puede deberse a una posible reflexión, suscitada en los 



participantes con base en su relación con la naturaleza, producto de las características de las 

preguntas de la escala. No es posible descartar que este aumento pudo llegar a corresponder, 

a que los participantes pudiesen haber pronosticado la intencionalidad del estudio 

(Richardson & Sheffield, 2017). Pero para descartar o profundizar en estas conjeturas, se 

hace necesario realizar nuevas investigaciones enfocadas a evidenciar comportamientos 

congruentes con las calificaciones obtenidas en la escala de conectividad con la naturaleza.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran que el consumo 

permanente de cannabis no indica un aumento en la conectividad con la naturaleza ni una 

preocupación por el medio ambiente incluso sus valores son menores en comparación con el 

grupo control, estos hallazgos se asemejan a los conseguidos por Lerner & Lyvers (2006) en 

donde el grupo de consumo de sustancias ilegales (cannabis) presenta la menor preocupación 

por el medio ambiente (10.24) en comparación el grupo de los no consumidores (11.40) y los 

de consumo de sustancias psicodélicas (12.16). 

El análisis lingüístico, revela que la mayoría de categorías utilizadas por los 

participantes del grupo experimental al momento de escribir tres cosas buenas de la 

naturaleza, corresponde al uso de artículos y preposiciones, las cuales van asociadas a verbos 

u acciones en relación con la naturaleza, o consigo mismo, caso del grupo cannabico; 

resultados casi similares a los obtenidos por Richardson y Sheffield (2017), pero que a su vez 

poseen sutiles discrepancias. Entre el grupo experimental y el grupo cannabico se halla mayor 

implementación, de distintas categorías, por ejemplo, en el grupo experimental se revelan 

una mayor frecuencia de uso de palabras relacionadas a procesos cognitivos y perceptivos, 

en relación con el grupo cannabico. Mientras que este último hace mayor uso de la categoría 

de conjunciones, adverbios y ocio, entre otras. Lo que nos dilucida brevemente hacia donde 



apuntan sus escritos. Pues si bien, el grupo experimental hablaba acerca de tres cosas buenas 

que tenía la naturaleza desde la atención o su percepción, el grupo cannabico dirigía sus 

respuestas desde cuestiones relativas (movimiento, espacio, tiempo), más centrada en sí 

mismos. Por último es notoria la cantidad de palabras usadas por los tres grupos, pues el 

experimental tuvo una totalidad de 4837, el cannabico un total de 5970, y el control 815, y 

de lo que se evidencia que varias de las palabras usadas en el grupo cannabico no estaban 

enmarcadas en las categorías preestablecidas por Richardson y Sheffield (2007), que el grupo 

control era directo y preciso al momento de redactar sus respuestas factuales, y que el 

experimental respondía de forma más acorde a la pregunta formulada.  

El análisis del grupo experimental y cannabico logro demostrar que el contenido 

lingüístico abarcaba respuestas direccionadas hacia sensaciones, reconocimiento de la 

naturaleza, sentimientos internos, estados del clima, cambios temporales y características 

generales de la naturaleza, tal como lo evidencian las investigaciones de Coles, Millman & 

Flannigan (2013) y Spartz & Shaw (2011). 

En discrepancia con lo dicho por Richardson y Sheffield (2017), podemos concluir 

que una tarea simple como atender a tres cosas buenas de la naturaleza todos los días no 

puede aportar incrementos constantes en la conectividad con la naturaleza, Por tanto, la 

intervención simple y de bajo costo adaptada por Richardson y Sheffield (2017), no resultó 

suficiente para generar una mayor conectividad con la naturaleza en los estudiantes 

universitarios a quienes se les aplicó, en contraste a los resultados obtenidos en el estudio 

realizado por ellos.	 Esto podría deberse a que los comportamiento proambientales o 

ecológicos no dependen solamente de las personas sino también de los factores que 

interactúen con ellas (Braun y Franzen, 1995; Hines et al., 1986). Además, las mismas 



situaciones contextuales en ocasiones pueden generan en las personas sensaciones de 

oportunidad o de barrera (Kaiser y Wilson, 2000) pues la realización de la tarea depende de 

la cantidad de esfuerzo que esta demanda, lo cual propone que entre más alta sea la dificultad 

que requiera la acción menor serán las personas que la realicen pues no se genera un 

compromiso suficiente en ellas para llegar a realizar dicho comportamiento. 

Dentro del estudio se identificaron ciertas limitaciones que pudieron interferir de 

forma alguna en los resultados conseguidos, una de ellas fue la falta de control en los criterios 

de inclusión y exclusión, pues los requisitos de participación en el estudio fueron ser 

estudiantes universitarios y responder a la pregunta de si eran o no consumidores de cannabis; 

esto impidió tener en cuenta otras sustancias psicoactivas que pudiesen obstruir los 

resultados, del mismo modo no se contempló la existencia de participantes policonsumidores. 

Por otro lado, al contexto vital, al ambiente de vivienda y el origen de los participantes 

tampoco se les dio la respectiva importancia, debido a que no se contemplaban dentro del 

estudio como variables, no descartamos la importancia de estos datos, sin embargo, para la 

presente investigación resultaron irrelevantes. 

Por lo anterior y por los resultados se sugiere formular una variación en el diseño de 

intervenciones que busquen identificar altos valores de conectividad con la naturaleza, pues 

realizar acciones con alta dificultad suscitaría un compromiso profundo con la misma y 

podría decirse que esto generaría un resultado más duradero y de mayor impacto, además 

podrían ser intervenciones que generen unos indicadores de confiabilidad más 

representativos a la hora de medir la conectividad con la naturaleza. También Se sugiere 

realizar un estudio comparativo con otra población, para reafirmar, descartar o modificar la 

intervención adaptada por Richardson y Sheffield (2017), además de indagar otros posibles 



instrumentos que permitan formular una mejor propuesta, acorde a la población para 

aumentar la conectividad con la naturaleza.  
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