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Introducción 

El presente documento informa los aspectos más relevantes de un ejercicio monográfico, 

con el cual fue posible analizar la imagen pública de la ciencia en niñas y niños, y cómo puede 

favorecerse a partir de una estrategia de educación ambiental con el programa: Planetario para 

profes, del Planetario de Bogotá. El informe que viene a continuación se estructura en cinco 

capítulos.  

El primero, compuesto por la justificación, ¿el por qué? y ¿para qué? de la investigación 

referente a la construcción de la imagen pública de la ciencia desde una estrategia de educación 

infantil, basado en la relevancia teórica y la pertinencia social; en esa misma línea, la 

problematización, sujeta a las miradas de la educación ambiental, en el terreno de la construcción 

de la imagen pública de la ciencia desde la problemática socioambiental del desarrollo 

tecnocientífico. 

A partir de lo descrito, se formula la pregunta de investigación como punto de partida 

para el desarrollo de la presente investigación: ¿De qué manera una estrategia pedagógica de 

educación ambiental puede contribuir a la construcción de una imagen pública de la 

ciencia en niños y niñas vinculados a semilleros del programa Planetario para profes, del 

Planetario de Bogotá?  

Tomando como base el cuestionamiento anterior, se elaboraron los propósitos que 

permitieran su abordaje y la emergencia de las líneas generales de la estrategia. Los cuales son: 

1) Indagar los fundamentos epistemológicos, pedagógicos y éticos de la educación ambiental y 

su influencia en el trabajo pedagógico con niños y niñas programa Planetario para Profes, del 

Planetario de Bogotá; 2) reconocer el lugar epistémico y pedagógico que configura una imagen 

pública de la ciencia crítica y ecuánime en niñas y niños en los semilleros del programa 
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Planetario para Profes, del Planetario de Bogotá; 3) establecer los ejes de una estrategia 

pedagógica que favorezca la imagen pública de la ciencia en niños y niños vinculados a los 

semilleros del programa Planetario para Profes, del Planetario de Bogotá. 

Esta indagación es un estudio de tipo documental, por tal efecto, el interés del ejercicio 

investigativo inicia con un estado de la cuestión, indagaciones en torno a la búsqueda y análisis 

de los antecedentes de los ejercicios investigativos que se han realizado desde la mirada de la 

imagen pública de la ciencia en la infancia a través de la educación ambiental,  rastreo con el 

cual se identifican tendencias como: 1. La educación ambiental y educación infantil en los 

ejercicios investigativos; y, 2. La educación ambiental y la imagen pública de la ciencia en la 

infancia.   

En el segundo capítulo, se comparte el Marco conceptual, el cual plantea los aportes 

teóricos en diálogo con los autores, el cual es estructurado por las categorías emergentes de las 

tendencias del estado de la cuestión. 

El tercer capítulo expone el Marco metodológico del ejercicio investigativo, con el cual 

fue posible establecer la modalidad de investigación y el diseño de la investigación en tres 

niveles:El primero, el epistemológico, corresponde al paradigma interpretativo; el segundo, el 

metodológico: hermenéutica crítica y, por último, el técnico, en el cual se precisaron las 

principales técnicas e instrumentos: entrevista semiestructurada abierta y análisis de contenido. 

En este apartado también se vincula la contextualización de la población del estudio de 

investigación. 

En el cuarto capítulo aparecen los hallazgos del ejercicio investigativo de carácter 

formativo, en el cual se presentan los desarrollos obtenidos frente a cada propósito específico.  
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Por último, se presenta el capítulo de reflexiones finales, con el cual se termina de brindar 

respuesta a la pregunta de investigación y se da finalidad al documento mismo.  
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Capítulo 1. Presentación 

 

Nadie puede forjar unas armas para utilizarlas contra sus adversarios sin exponerse a que sean 

esgrimidas inmediatamente contra él, por ellos o por otros y así hasta el infinito.  

Pierre Bourdieu 
 

 

1. Formulación de la investigación 

1.1. El pensamiento y su devenir en la vida del planeta 

A continuación, se exponen los argumentos que permiten establecer la 

importancia de este ejercicio investigativo, para lo cual, se establece primero la 

relevancia teórica y luego la pertinencia social en las cuales se sustenta la importancia de 

abordar el tema en cuestión. 

1.1.1. La relevancia teórica 

Desde el punto de vista racional es posible presidir, basado en la tesis de Theodor 

Adorno y Max Horkheimer (1998) de la escuela de Fráncfort, en su obra la Dialéctica de la 

Ilustración, el análisis de la sociedad industrial como resultado del gran crecimiento de la 

ciencia y de sus aplicaciones técnicas en las esferas sociales.  

Así mismo, desde el Renacimiento, se había manifestado que la técnica era el 

principal medio de dominio del ambiente y, a su vez, Weber (1942) estipula el progreso 

técnico como una manifestación más de un proceso de racionalización. 

Sin embargo, (Adorno y Horkheimer ,1998, citado por Valle Orellana, 2009) en su 

misma obra, criticaron a la sociedad occidental, puesto que, esta forma de racionalidad 

había ahogado a otras expresiones de la razón más fundamentales para el ser humano. 

https://docs.google.com/document/d/18gRN3wqJA09KumPsvVqYV8bnF8CVe2nB/edit#heading=h.319y80a
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Para estos pensadores, la sociedad industrial sólo tiene en cuenta la razón 

instrumental o razón subjetiva que busca el éxito en la eficacia y que tiene como fin el 

dominio y la explotación ilimitada de la naturaleza. La razón instrumental se encarga de 

separar al hombre de la naturaleza utilizando esta última para su propio beneficio, 

sufragando al antropocentrismo, lo que conlleva a desestructurar la organización 

ecosistémica del Planeta, ocasionando afectaciones socioambientales que poco a poco 

agotan la posibilidad de la existencia de la humanidad en el planeta. 

Es así como el capitalismo, basado en el planteamiento anterior y como modo de 

producción imperante en la humanidad, ha orientado las dinámicas políticas y económicas 

que intrínsecamente se vinculan al campo educativo y pedagógico, debido a los efectos 

ocasionados en la sociedad, particularmente en la población infantil. Bustelo (2007), 

explica:   

(…) Los medios masivos y la industria cultural capitalista son órganos principales 

del biopoder porque, como expliqué, configuran la subjetividad de la infancia, los 

intereses y valores socialmente significativos, así como los códigos para entender el 

mundo y, sobre todo, para conocer cómo ingresar y permanecer en el orden 

capitalista, que se mimetiza con la infancia al presentarse como “el” mundo para 

niños, niñas y adolescentes. (p.86). 

En tal sentido, esta técnica reglamenta la vida social desde la subjetividad e 

intersubjetividad de los niños y niñas, en gran medida moldeada y configurada por los más 

relevantes mecanismos de persuasión definidos por Aristóteles como: ethos, logos y 

pathos, los cuales posibilitan obtener la persuasión de un público.  
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De acuerdo con lo anterior, según Kant (1788), el bien moral se origina si los 

individuos racionales se percatan que deben hacerlo, y actuando por el sentido del deber, lo 

ejecutan. Dicha acción considera que goza de valor moral. Es así, que el panorama actual 

nos convoca a actuar de manera consciente puesto que, es nuestro deber, el deber ser, 

nuestro compromiso como especie racional que nos concede la responsabilidad de tomar 

partida de preservar el bienestar del entorno y demás especies. Tal como sostiene de forma 

argumentada Prieto (2013) al considerar la ética Kantiana  

(…) nosotros los humanos ocupamos un lugar especial en la creación, donde nos 

consideramos distintos de todas las criaturas y no sólo diferentes sino mejores. Esta 

perspectiva antropocentrista del mundo podría sonar muy ególatra, pero aporta 

elementos muy interesantes. Al decir que tenemos un lugar especial podemos 

interpretarlo desde el plano de la responsabilidad. (...) Debemos actuar, entonces, de 

manera responsable, no por esperar un premio sino porque debe ser así, porque es 

lo correcto, porque es el deber ser. (p. 229- 230). 

Esta investigación justifica su razón de ser en las aportaciones epistemológicas que 

pueden llegar a ser de utilidad en las corrientes del pensamiento y el ambiente a partir de 

vincular la educación científica y la educación ambiental. Todo, desde la razón crítica que 

tiene la capacidad de combatir las doctrinas ideológicas pues, contemplar cómo se 

constituye el pensamiento en la sociedad para reconciliar la relación sociedad-naturaleza 

contemporánea, logrando así armonizar la razón y la naturaleza en la construcción de la 

ética ambiental. 

En consecuencia, la principal contribución de la estrategia de educación ambiental 

consiste en aportar una imagen pública de la ciencia más humana, dado que esta está 
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caracterizada por ser crítica y ecuánime respecto de esta importante actividad humana. De 

esta manera, se puede aportar al esclarecimiento del panorama a mediano plazo para las 

niñas y niños en un ambiente social fuertemente permeado por los movimientos anticiencia 

y pseudociencia, tales como las teorías terraplanistas, que se enfocan en demostrar que la 

tierra es plana o las creencias relacionadas con la evolución de las especies. 

Por último, se establecen categorías deductivas desde las cuales se puede aportar al 

campo: educación ambiental e infancia, desarrollo tecnocientífico desde las problemáticas 

socioambientales, imagen pública de la ciencia y estrategia pedagógica.  

1.1.2. La pertenencia social 

Los factores climáticos, a partir del Antropoceno, o periodo del hombre, han 

evidenciado cambios desmedidos a los que se enfrenta el equilibrio ecológico. En 

consecuencia, hoy día existen diferentes corrientes de pensamiento que se relacionan con la 

discusión del panorama de la afectación socioambiental, con la premisa de constituir y/o 

generar conciencia ambiental. Sin embargo, en su mayoría, a través del concepto de 

sostenibilidad instaurado por los fundamentos del hombre moderno, la relación con el 

Planeta se ha basado en una relación de poder (Prieto, 2013, p.221). 

La pertinencia social tiene una intención de ampliar el conocimiento a nivel 

institucional de primer orden; es por ello que, para la Licenciatura en Educación Infantil de 

la Universidad Pedagógica Nacional es importante este ejercicio, porque ofrece claves para 

la formación inicial y futuro desempeño profesional de educadores infantiles que 

involucren la educación ambiental en sus dinámicas cotidianas en la educación formal y no 

formal.  
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A su vez, de segundo orden, el Planetario de Bogotá, porque actualmente se está 

proyectando la línea de intervenciones referente al proyecto de renovación, orientada al 

fortalecimiento de elementos conceptuales relacionados con la sostenibilidad ambiental y 

el ambiente, que permitan establecer diálogos interdisciplinares sobre dichos elementos. 

1.2. Problematización 

En relación con la presente investigación y el trasfondo ofrecido anteriormente, se 

expone la problematización, la cual, radica en el bajo nivel documental de investigaciones que 

tienen como eje principal los escenarios alternativos de educación, específicamente los centros 

de divulgación científica, y, en este caso particular, el Planetario de Bogotá y sus programas. Es 

necesario, entonces, traer a consideración las nociones que se han tenido sobre la educación 

ambiental, su desarrollo pedagógico y los programas en escenarios alternativos de Bogotá, 

trayendo a colación la corriente holística de la educación ambiental, donde no necesariamente 

requiere del entorno natural para generarse. 

Desde una perspectiva histórica, a mediados de los setenta, en el siglo XX, surge la 

educación ambiental como una réplica ante la preocupación mundial por las afectaciones de las 

condiciones socioambientales, esto, con la intención de cuestionar abiertamente al desarrollo 

económico del capitalismo, basado en el poder del mercado, soportado desmesuradamente en la 

ciencia y la tecnología para resolver dichas problemáticas (Mora, 2009). En ese sentido, se 

propone a las ciencias de la educación como uno de los mecanismos vitales para concebir el 

conocimiento e información pertinente para fomentar la reflexión, sensibilidad y conciencia en 

las tendencias que se presentan en las realidades, incluyendo la crítica sobre las acciones. 

De esta forma, se distingue la emergencia de valorar una educación ambiental crítica, 

consonante al panorama, que manifieste un nuevo modelo de pensamiento desde una visión 
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holística y sistémica, lo cual permite eludir la disputa de la educación ambiental y la educación 

para el desarrollo sostenible, mecanismos que contribuyen a la transformación de los procesos 

pedagógicos y educativos del modelo occidental reduccionista (Rodríguez, Escalona y León, 

2022). 

En concordancia con lo anterior, la UNESCO es quien pone el acento en defender el 

ejercicio educativo, relacionado con la ciencia y el ambiente, por ser alternativo al hecho de 

integrar la perspectiva de desarrollo sustentable a todos los aspectos de la sociedad, lo cual se 

considera apto para finiquitar y persuadir los sesgos de la educación ambiental puesto que, 

debido a los programas desactualizados, se piensa en la educación ambiental como obsoleta y 

decreciente a los desafíos de la modernidad económica (Sisitka, 2015). 

 Es importante señalar, que los planteamientos de Caride (2008), González (2008), Meira 

(2008) y Sauvé (2007) ratifican el origen de esta controversia, indicando los esfuerzos de las 

entidades promotoras por sustituir la educación ambiental, motivando una educación de 

desarrollo sustentable que cumple sus cimientos en las lógicas del mercado de un modelo 

económico capitalista, al servicio de los intereses del programa político-económico neoliberal 

que fragmentan las diversas ópticas pedagógicas, puesto que consideran  a la sustentabilidad 

como un esquema de pensamiento limitado y carente para desarrollar proyectos sociales y 

educativos, dado que se estima que se basa al estudio del entendimiento técnico conveniente, 

antes que a dialogar de educación.  

En esa misma línea, Mora (2009) menciona que parte del objeto de la EA, Educación 

Ambiental, en su reflexión por el EDS, Educación para el Desarrollo Sostenible, es la promoción 

de lo ecológico, social y económico, con un carácter sustentable y permanente en el tiempo, 

donde la educación se convierte en eje fundamental para el logro de estos objetivos (Sepúlveda, 
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2015).  De igual forma, en el proceso de la educación del desarrollo sustentable preocupa que la 

enseñanza acerca del ambiente se fundamenta en una hipocresía al obtener la información de la 

problemática ambiental sin actuar fomentando la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico 

que requiere (LeGrange, 2008).  

Al mismo tiempo, la conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (2015) refieren que, la educación del desarrollo sostenible se inscribe 

como un pilar de la globalización del nuevo orden educativo mundial fecundando la 

reorientación de los currículos promoviendo el desarrollo económico sostenible bajo la premisa 

de mejorar la calidad la vida de todas las generaciones (p.66). 

Otra perspectiva, que refleja las tensiones de la educación del desarrollo sustentable se 

encuentra en el campo de la educación ambiental, puesto que la diversidad de discursos ejerce 

una presión en su constitución obligándola a tomar partida sobre los cambios y condiciones 

volubles del mundo, recapacitando los compromisos sociales y políticos destinados a fracturar 

los enfoques netamente abstraídos en la conservación del medio natural.  

Las ideas y reflexiones expresadas anteriormente son indicadores de los grandes desafíos 

que el ámbito educativo debe enfrentar. Castiblanco y Castillo (2019) exponen que, si bien para 

algunos el desarrollo sustentable es la finalidad de la educación ambiental, de ahí el término de 

educación ambiental “para” el desarrollo sustentable, para otros, el desarrollo sustentable posee 

propósitos específicos a tener en cuenta en el campo de la educación ambiental. Por eso, la 

expresión "educación ambiental" y "desarrollo sustentable", y para otros, la educación ambiental, 

es inseparable a la educación para el desarrollo sustentable; por lo que se sugiere que deberían 

compaginarse y complementarse entre sí. 
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Partiendo de los supuestos anteriores, se interpreta que lo fundamental sería la pluralidad 

teórica y metodológica, donde el ideal parta desde el mismo objetivo, aun cuando se deriven 

distintos caminos para llegar a este y que no demande alterar por completo el campo disciplinar 

de la educación ambiental, cuya conclusión no radique en prescindir el término sustentable, sino 

transformarlo en lo imaginado (Alves Dios y Cosenza, 2019).  

Ahora bien, al exponer las diversas discusiones que emergen entre la educación 

ambiental y la educación para el desarrollo sostenible, es posible deducir el planteamiento del 

Planetario de Bogotá y en esa medida considerar los aportes que fomentan a través de la 

educación científica puesto que su objeto de estudio se fundamenta en la ciencia y la tecnología. 

Esto, porque hace parte de la estrategia del proceso de enseñanza y complementa la intención de 

la estrategia a favor de los niños y niñas.  

De esta forma, Meira (2008) respalda la unión y complementariedad de la ciencia y la 

tecnología al mencionar que, dada la relación positiva presentada entre la interacción y la 

atención de los niños, se identifica una parte del panorama del desarrollo tecnocientífico, donde 

Nava (2020) establece una importancia significativa en la relación que posee la tecnología y la 

ciencia, que se complementan en lugar de considerarse una práctica homogénea (p. 116). 

Por otro lado, desde el contexto contemporáneo, considerado como globalizado y 

capitalista, se considera que la tecnociencia se ha integrado como una nueva forma de generar y 

construir conocimiento a través de intereses netamente económicos, implementados según las 

demandas y necesidades de los diferentes territorios (Álvarez, 2015). No obstante, es importante 

tener en cuenta las reacciones generadas de esta integración, puesto que no han sido del todo 

positivas, sobre todo, por las implementaciones de los desarrollos en la consecución de 

programas que causan daño irreversible en la sociedad, como la basura espacial. Si bien, no es el 
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panorama completo, si se debe tener en cuenta al mencionar la tecnociencia como fruto de las 

invenciones humanas y parte del complemento que realiza el escenario de divulgación científica 

estudiado.  

En consecuencia, se necesita una práctica científica comprometida con enfrentar la 

problemática ambiental y el bienestar humano, y no una que esté del lado de la idea de progreso 

y desarrollo centrado exclusivamente en el crecimiento económico, como bien lo han denunciado 

las corrientes originarias de la educación ambiental desde la década de los 70´s (González, 

Barreira y Acevedo, 2020).  

En otras palabras, se habla de propuestas que apuestan por brindar y generar formas de 

vida armónicas con sus acciones sobre el panorama del bienestar antropo-ético, en el cual la ética 

propiamente humana debe considerarse como la figura 1, constituida como un bucle que se 

complementa a partir del individuo ↔ sociedad ↔ especie. Configurando un ciclo constante en 

el que surge nuestra conciencia y nuestro espíritu propiamente humano (Morin, 1999, citado por 

Álvarez, 2016) 

Figura 1  

Ciclo de relación 
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Nota: Basado en el conocimiento del conocimiento: la obra de Edgar Morin y la problemática de 

la educación mexicana. Morín (1999) citado por Álvarez (2016). 

De acuerdo con Edgar Morin (1999),tomando en cuenta el primer propósito de esta 

investigación relacionado con la educación ambiental y su influencia en el entorno pedagógico, 

el autor recomienda que educar a los niños y niñas sea uno de los mayores objetos de la 

educación puesto que a medida del tiempo las transformaciones atadas al modelo económico han 

evidenciado la necesidad del ser humano por reconocer la coexistencia de manera respetuosa 

consigo mismo, el otro y el entorno con la intencionalidad de conservarse en el planeta. 

De igual forma, continuando con el mismo objetivo, se considera adecuado comenzar con 

la enseñanza histórica de la era planetaria que comienza con la comunicación entre todos los 

continentes en el siglo XVI, evidenciando el crecimiento entre países sin dejar de lado la 

dominación y opresiones que ha sucumbido a la sociedad, sin dejar de lado que la sociedad sigue 

viviendo. Se recalca la complejidad de la crisis planetaria que enmarca el siglo XX mostrando 

que todos los humanos viven en una misma comunidad de destino, confrontados desde ahora con 

los mismos problemas de vida y muerte. 

Se resalta que, Colombia, desde el inicio de los procesos de educación ambiental a nivel 

mundial, ha ido incorporando, poco a poco, parámetros legales para constituir una normativa en 

cuanto a educación ambiental se refiere, enfocando la mirada del entorno al ambiente e 

integración de la pedagogía en los aspectos ambientales desde el interior y exterior de la escuela. 

Este proceso tiene como resultado la ley 1549 de 2012, la cual tiene como objeto la regulación y 

motivación de la Educación Ambiental en las instituciones educativas y el común de la 
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población. Se cita especialmente el artículo 8 que hace referencia a los Proyectos Ambientales 

Escolares, (PRAE):  

Artículo 8°… Estos proyectos, de acuerdo a como están concebidos en la política, 

incorporarán, a las dinámicas curriculares de los establecimientos educativos, de 

manera transversal, problemas ambientales relacionados con los diagnósticos de 

sus contextos particulares, tales como, cambio climático, biodiversidad, agua, 

manejo de suelo, gestión del riesgo y gestión integral de residuos sólidos, entre 

otros, para lo cual, desarrollarán proyectos concretos, que permitan a los niños, 

niñas y adolescentes, el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, para la 

toma de decisiones éticas y responsables, frente al manejo sostenible del 

ambiente. (Ley 1549 de 2012) 

      Así mismo, se enaltece que el Proyecto Ambiental (PRAE) es, en sí mismo, una 

estrategia planteada desde la visión de la pedagogía donde el esfuerzo principal radica en el 

estudio y comprensión de las problemáticas socioambientales en el marco local y nacional, que 

contribuya a la formación y búsqueda de soluciones acordes con las realidades de cada región y 

municipio, en un contexto natural, social, cultural, político y económico.  

Los PRAE, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente (2012), son mecanismos 

educativos, que tienen como beneficio involucrar a todos los miembros de la comunidad 

educativa, “(...) mediante la integración de conocimientos y experticias en torno a un objetivo: 

interpretar un problema ambiental concreto y participar en la búsqueda de soluciones, desde una 

gestión ambiental sostenible” (pág. 28). 
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Con el mismo propósito, el Planetario de Bogotá, siendo un centro de ciencia en la 

ciudad, pone a consideración su línea de trabajo y las transformaciones pedagógicas 

desarrolladas en su programa Planetario para profes, el cual se visualiza como la piedra angular 

para divulgar y mediar estas problemáticas, a la par de su papel como centro de formación e 

investigación en temas relacionados con el ambiente, el espacio, y el entorno nacional. Sin 

embargo, en el Planetario de Bogotá no se encuentran hallazgos sobre la implementación de 

experiencias o propuestas pedagógicas correspondientes a las problemáticas socioambientales 

relacionadas con los efectos que trae consigo dichos desarrollos tecnocientíficos. 

En última instancia, a partir de la perspectiva teórica y la experiencia práctica, se 

identificó la necesidad de abarcar la educación ambiental con niños y niñas en espacios 

educativos en sentido amplio, entre los cuales están los no convencionales, para referir a los 

planetarios, acuarios, los museos de ciencias, parques temáticos, etc. En este contexto se observa 

que los centros de divulgación científica son entidades que pueden fomentar estos saberes, 

específicamente El Planetario de Bogotá, escenario que promueve la enseñanza de las ciencias a 

través del estudio de la vida y del espacio sideral (Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Colciencias, 2020). 

1.3. Estado de la cuestión 

 

El siguiente apartado introduce el rastreo de los ejercicios investigativos más pertinentes 

para el presente estudio monográfico. Reboratti, C y H. Castro (1999) acotan que el estado de la 

cuestión es un ejercicio que radica en el rastreo y análisis de la bibliografía que hay de un 

contenido. “Está dirigido a que sea capaz de determinar y evaluar las distintas líneas de 

investigación que existen sobre el mismo” (Leal, s.f, p.1). En este sentido, los trabajos que 
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reseño buscan contribuir al panorama de la imagen pública de la ciencia en niños y niñas, a 

través de la educación ambiental. 

1.3.1. Descripción del corpus 

 

En el marco del ejercicio investigativo se han encontrado quince trabajos investigativos 

en periodos comprendidos entre el 2013 y el 2021, compuestos por ocho trabajos de grado en 

pregrado, cinco artículos y dos tesis de grado en maestría, realizados en Colombia, Chile, Brasil 

y Argentina, en el idioma español y portugués. Para su ubicación se consultaron las bases de 

datos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), SCIELO, 

Dialnet, y los repositorios de trabajos de grado de la Universidad Pedagógica Nacional, la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad del Valle y la Universidad 

Corporación Unilasallista. Ahora bien, se presentan cronológicamente los artículos y trabajos 

investigativos de carácter formativo del estado de la cuestión. 

Tabla 1.  

Artículos y trabajos investigativos de carácter formativo del estado de la cuestión 

Año Título  Autor(es) Recurso 

2013 

Alternativas para articular la educación infantil 

con la educación ambiental “Fortalecer las 

relaciones de respeto por el otro, una 

experiencia de reconocimiento del coexistir 

desde el sentido de lo humano”. 

Ariza Monroy, Cristian 

Yamid; Hurtado 

Montaño, Merlyn Johana; 

Quecán Ortiz, Laura 

Lizeth. 

 Licenciatura en Educación 

Infantil. 

2014 
Estrategia educativa: club de ciencias – 

ambiental para el desarrollo de competencias 

Yuli Andrea Vásquez 

Osorio. 

 Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en 



26 

 

frente a la problemática local del recurso 

hídrico. 

Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental 

2014 

Pertinencia del entorno natural en la propuesta 

pedagógica El Baúl de Bolívar en la Casa 

Museo Quinta de Bolívar. 

Paredes Bedón, María 

José; Sánchez Gómez, 

Leidy Lorena. 

 Licenciatura en Educación 

Infantil. 

2015 

Participación infantil en los proyectos 

ambientales escolares, estrategia: inclusión de 

la dimensión ambiental en escenarios formales 

de la educación. 

González Camacho, Lida 

Joanna; Molano Vargas, 

Diego Fernando. 

 Maestría en Desarrollo 

Educativo y Social. 

2015 

Club de ciencias para el desarrollo de 

habilidades científicas desde la educación 

ambiental. 

Romero Moreno, Jamith 

Estibel y Yomayusa Lara, 

Wilson Fernando 

Licenciatura en Biología. 

2018 

Análisis de la huella ecológica del colegio 

Santa Luisa, desde la mirada de los niños y 

diseño de una propuesta pedagógica para la 

formación en educación ambiental. 

Córdoba Fonseca, 

Adriana Carolina.    

Maestría en Docencia de las 

Ciencias Naturales 

2018 

Implementación de la educación ambiental a 

través de un enfoque socioambiental y 

sociocultural dirigidas a la población infantil 

correspondientes al club de ciencias y 

vacaciones científicas del Jardín Botánico de 

Bogotá José Celestino Mutis. 

Parra Pulido, Jaydyby 

Caterine.   
Licenciatura en Biología. 
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2018 

Caracterización de recursos educativos en 

contextos de enseñanza de la educación 

ambiental en espacios no convencionales. 

Sánchez Escobar, 

Alejandra 
Licenciatura en Biología. 

2019 

La exploración del medio como laboratorio de 

la primera infancia. Propuesta pedagógica la 

exploración del medio una ruta posible, para el 

trabajo pedagógico de la educación ambiental 

con la primera infancia. 

Gutiérrez Ríos, Priscila.   
 Licenciatura en Educación 

Infantil. 

Artículos investigativos del estado de la cuestión 

Año Título  Autor(es) Programa 

2019 

Investigación en educación ambiental con 

menores en Iberoamérica: una revisión 

bibliométrica de 1999 a 2019. 

Grabriel Prosser Bravo, 

Iván Romo Medina. 

Revista Mexicana de 

Investigación Educativa. 

2019 

Experiências diretas entre crianças e natureza - 

educar para a sustentabilidade (Experiencias 

directas entre niños e naturaleza – educar para 

la sustentabilidad). 

 Fernando Enrique 

Grenno, Christiana 

Cabicieri Profice. 

 Rev. Electrónica Mestr. 

Educ. Ambient. 

2020 

Una mirada crítica a los objetivos de desarrollo 

sostenible a partir de una experiencia realizada 

por estudiantes de primaria: ¿ser o no ser, esa 

es la cuestión? 

Alynne de Oliveira, 

Beatriz Rodrigues, 

Victória Rodrigues, Kelly 

Pinheiro dos Santos, 

Laísa Maria Freire, 

Cristian Merino 

Pensamiento Educativo. 

Revista de Investigación 

Educacional 

Latinoamericana. 
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2020 

“Si tiras basura provocas inundaciones”: Niñas 

y niños en la construcción de conocimiento 

ambiental en clases de educación primaria 

Erik S. Lara Corro 
Revista Diálogos sobre 

Educación. 

2021 

La emergencia climática en la educación 

científica: conocimiento necesario para una 

propuesta de trabajo pedagógico a través de la 

educación científica. 

Anderson de Souza 

Moser, Daniele Saheb 

Pedroso, Adriana Massaê 

Kataoka, Marília Andrade 

Torales-Campo. 

Revista Iberoamericana: 

Educación Científica. 

Nuevas metodologías para 

una sociedad cambiante 

Nota: Basado en la exploración documental referida dentro de la misma tabla. Elaboración propia.  

Durante el trabajo investigativo, se logran identificar dos grandes tendencias que 

orientaron la elaboración de las categorías deductivas del marco conceptual. A continuación, se 

desarrollan estas tendencias con relación a las investigaciones indagadas: 

a) Primera Tendencia: la educación ambiental y educación infantil en los ejercicios 

investigativos 

 

El rastreo de documentos investigativos en el margen de tiempo del 2013 hasta la 

fecha permitió encontrar tendencias desde el abordaje de la educación ambiental en la 

infancia, comprendiendo la participación de la infancia como sujetos activos, centrados 

en fomentar y promover desde la ética del cuidado, valores de concienciación, 

conservación, y actitudes de respeto hacia el ambiente desde un relacionamiento diferente 

con la naturaleza.  

Tal campo de conocimiento no es propiamente de ciertas disciplinas, no es 

exclusivo de ser abordado sólo por los programas de la facultad de Ciencia y Tecnología; 

sino que, es una cuestión de la educación infantil, de la infancia, del maestro y la 
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comunidad; siendo una responsabilidad incluso de la Facultad de Educación. Como se 

menciona en los trabajos investigativos titulados: 

Ariza, Hurtado y Quecán (2013) en su trabajo investigación “Alternativas para 

articular la educación infantil con la educación ambiental fortalecer las relaciones de 

respeto por el otro, una experiencia de eco-nocimiento del coexistir desde el sentido de lo 

humano” de la Universidad Pedagógica, se enfocan en construir alternativas de educación 

ambiental para el grado tercero en el Instituto Pedagógico Nacional que permitiera 

afianzar relaciones entre los(as) niños(as) y su entorno desde el reconocimiento de la 

dimensión humana, las realidades particulares de la institución y los procesos de vida 

particulares de los estudiantes.  

La propuesta se implementa desde el enfoque cualitativo, desde un planteamiento 

etnográfico, desarrollada en tres fases: “[...] Fase 1: “Comprensión de contexto” Fase 2: 

“Encuentro con diversas formas de concebir el medio ambiente” Fase 3: “Construcción y 

propuestas de los niños y niñas para pensar su relación con el medio ambiente” (p.9). Las 

investigadoras concluyen la necesidad de articular la educación ambiental con la 

Educación Infantil desde la creación de propuestas educativas constituidas sobre la 

reflexión pedagógica y el reconocimiento de la infancia para dar verdaderas relevancias a 

la participación de la infancia a partir de las relaciones con su entorno, aquellas que 

determinan las formas particulares de imaginar, reconocer, de ser y de hacer en el mundo. 

González y Molano (2015) en su ejercicio investigativo “Participación infantil en 

los proyectos ambientales escolares, estrategia: inclusión de la dimensión ambiental en 

escenarios formales de la educación”, identificaron los avances y retos que habían 

surgido para la implementación de la participación infantil en los Proyectos Ambientales 
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Escolares (PRAE), definidos en la Política Nacional de educación ambiental en 

instituciones educativas de los municipios de Villavicencio (Meta) y Arauca (Arauca).  

El enfoque de la investigación fue cualitativo “[…] que facilitó un acercamiento a 

la comprensión de las políticas públicas resaltando la importancia de la participación de 

los actores en el análisis de éstas. En este caso, el enfoque metodológico de la 

investigación contempló el uso de instrumentos propios del análisis de políticas públicas 

como el análisis de actores, la valoración de alternativas y recomendaciones de política, 

que son complementario al enfoque cualitativo de la investigación.” (p.6).  

El aporte central de este trabajo de grado fue reconocer que la participación 

infantil en los PRAE se basa en la asistencia desde la realidad y contextos que habitan 

los(as) niños(as) desde los principios de inclusión, respeto y valores para aportar a las 

transformaciones de los contextos socioculturales en los que se desarrollan las 

problemáticas ambientales. En ese sentido, las perspectivas de la participación se 

adelantan para que la infancia comprenda, se involucre y sea escuchada como sujetos 

sociales activos para que se fortalezca su proceso en toma de decisiones sobre su 

ambiente. 

Gutiérrez (2019) en su trabajo de grado de pregrado “La exploración del medio 

como laboratorio de la primera infancia. Propuesta pedagógica la exploración del medio 

una ruta posible para el trabajo pedagógico de la educación ambiental con la primera 

infancia” de la Universidad Pedagógica Nacional en la Licenciatura en Educación 

Infantil, diseñó y desarrolló una propuesta pedagógica que permitiera “[...] delinear 

horizontes posibles, para el trabajo pedagógica en torno a la exploración del medio con 

niños y niñas de 1 años a 2 años y ½ en el Jardín Cometas en Bogotá - Colombia” (p.54). 
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Basada en el enfoque metodológico cualitativo constituido desde el taller científico 

ambiental, teniendo en cuenta instrumentos de recolección como registros fotográficos 

articulados a narrativas.       

El aporte concreto de esta propuesta es reconocer que la educación ambiental se 

debe fomentar en todo momento de la existencia del ser humano, en todas las etapas del 

desarrollo como proceso transversal en aquellas experiencias cotidianas en las que se 

encuentra la infancia para generar una cultura ambiental basada en actitudes y aptitudes 

de sensibilización respecto al mundo que habitan. 

Pulido (2018) en su trabajo de grado “Implementación de la educación ambiental 

a través de un enfoque socioambiental y sociocultural dirigidas a la población infantil 

correspondientes al club de ciencias y vacaciones científicas del Jardín Botánico de 

Bogotá José Celestino Mutis” de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la 

Licenciatura en Biología. Su objeto de estudio se fundamentaba en "[...] generar el 

reconocimiento del ambiente, en forma integral, desde los aspectos naturales, sociales y 

culturales en los niños y niñas participantes a los programas del JBBJCM anteriormente 

suscitados” (p.13). La propuesta se desarrolla en la Investigación Acción Participante 

(I.A.P) en la que se llevaron a cabo tres fases: Con base en la formación del conocimiento 

en Educación Ambiental; Implementación de las actividades diseñadas y Revisión y 

sistematización de los datos obtenidos.  

El aporte concreto de esta pasantía fue resaltar que el desarrollo de habilidades 

científicas y sociales orientadas al conocimiento, valoración y cuidado de los recursos 

naturales y la biodiversidad, permite en la infancia contribuir a la construcción del 

pensamiento ambiental respecto a la generación de conciencia sobre las problemáticas 
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actuales, además de incentivar el valor y respeto por la naturaleza, dándole autonomía 

para desenvolverse en el ámbito social, cultural y ambiental. 

Paredes y Sánchez (2014) es su trabajo investigativo “Pertinencia del entorno 

natural en la propuesta pedagógica El Baúl de Bolívar de la Casa Museo Quinta de 

Bolívar” de la Universidad Pedagógica Nacional”, se enfocan en analizar la pertinencia 

del entorno natural en la propuesta en mención, orientada a los niños y a las niñas de 

preescolar a segundo grado de primaria que visitan la Casa Museo. Basada en una 

investigación cualitativa en el paradigma interpretativo.  

El aporte concreto de la investigación se destaca en el planteamiento de la 

inteligencia naturalista de Gardner, en la que se distingue cómo desde la infancia surge 

un interés y atracción por el mundo natural, destacando el entendimiento de la naturaleza 

desde las actitudes científicas, por medio de los sentidos. Este tipo de inteligencia aporta 

a la construcción de un saber ambiental, concluyendo que es necesario implementar 

modelos alternativos que involucren distintas inteligencias, desde la vivencia cotidiana, 

que permitan promover aprendizajes. 

Ospina, Jaramillo y Rentería (2021) en su ejercicio investigativo de pregrado 

“Práctica de educación ambiental mediada por el huerto escolar que potencian el 

desarrollo infantil en los niños y niñas de prejardín y jardín” de la institución Unilasallista 

Corporación Universitaria, establecen en su objetivo "Indagar sobre los aportes de la 

práctica de educación ambiental mediada por la huerta escolar a la potencia del desarrollo 

infantil, en los niños y niñas de maternal del colegio San José De La Salle" (p.46). La 

investigación se ubica en el enfoque cualitativo, con un tipo de investigación Acción 

Participativa (IAP), su intención “buscaba que los niños y niñas tuvieran más interacción 
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con su entorno, que aprendieran sobre el cuido de la naturaleza y la importancia de esta 

para los seres vivos, pero sin dejar de lado la estimulación de las dimensiones ya que 

están en una edad en donde es de vital importancia el fortalecimiento de ambos 

aspectos.” (p.9). 

b) Segunda Tendencia: la educación ambiental y la imagen pública de la ciencia en la 

infancia.  

 

Ahora bien, en el siguiente apartado es posible identificar los trabajos 

investigativos que aportan al panorama de la educación ambiental en su contribución a la 

imagen pública de la ciencia en la infancia. Sin lugar a duda, en la mayoría de los 

ejercicios investigativos con relación a la ciencia se repiten los métodos científicos para 

implementar los proyectos pedagógicos, en las que se resalta las habilidades científicas 

que se llevan al aula (clasificación, observación, manipulación y elaboración de 

conjeturas) mayoritariamente en el ámbito escolar.  

En consonancia con lo anterior, centralmente en la imagen pública de la ciencia, 

existe una preocupación por la problemática ambiental, la cual ha sido excusa para 

generar en su mayor auge las propuestas pedagógicas establecidas de la crítica cotidiana 

desde la educación ambiental, en un vínculo casi que causal entre el desarrollo 

económico, social, científico y la problemática ambiental. Este análisis de las visiones y 

afirmaciones al respecto es importante para la generación de la monografía.  

Sánchez (2018) en su trabajo de grado “Caracterización de recursos educativos en 

contextos de enseñanza de la educación ambiental en espacios no convencionales”, 

desarrollado e inscrito en la línea de investigación Didáctica y Recursos educativos del 

departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, tuvo como propósito 
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fortalecer los procesos contemporáneos de la enseñanza de la biología. En tal sentido, el 

objetivo de este trabajo investigativo, se basa en brindar la posibilidad de comprender y 

caracterizar el uso de los recursos didácticos en la enseñanza de la biología, a través de la 

caracterización del uso de recursos educativos dentro de contextos de enseñanza de la 

educación ambiental en espacios no convencionales como el Planetario y el Jardín 

Botánico, como también la Editorial Norma en la que la autora menciona vincular dicho 

espacio como no convencional relacionándolo ajeno a una institución escolar, desde la 

didáctica de las ciencias. Es una investigación concebida desde la metodología del 

enfoque cualitativo y el paradigma naturalista.  

El aporte principal de esta investigación se destaca en el trabajo que se ha 

implementado en el Planetario de Bogotá desde la ausencia documental surge el interés 

por desarrollar actividades que promuevan las habilidades científicas, de manera 

transversal e interdisciplinares hacia la infancia desde la educación ambiental siguiendo 

las políticas ambientales. 

Romero y Yomayusa (2015) en su trabajo investigativo de pregrado “Club de 

ciencias para el desarrollo de habilidades científicas desde la educación ambiental” de la 

Universidad Pedagógica Nacional en la Licenciatura en Biología, plantean la Creación de 

“[…] de un Club de Ciencias como estrategia de Educación ambiental para desarrollar 

habilidades científicas a partir de la problemática de la subcuenca del Río Frío de Chía – 

Cundinamarca con estudiantes de la IE Diosa Chía.” (p.21). El trabajo se desarrolla desde 

el paradigma de investigación sociocrítico, con una metodología de investigación 

cualitativa. Guiado, desde la observación y análisis de la comunidad educativa, (sus 

acciones, su interacción, participación y comunicación).  



35 

 

Los procesos metodológicos fueron propuestos en seis fases: contextualización y 

caracterización de la zona de estudio; planteamiento de la problemática; promoción y 

consolidación del club de ciencias en la IE Diosa Chía; reconocimiento de las ideas 

previas que tienen los estudiantes del Club de Ciencias del ecosistema acuático y su 

municipio: Acercamiento y observación del club de ciencias al trabajo investigativo para 

el desarrollo de habilidades científicas y fortalecimiento en los estudiantes del club de 

ciencias, la experimentación e interpretación de una problemática ambiental. En el 

desarrollo de este proyecto se utilizaron talleres, laboratorios y presentaciones, para 

acercar y dar a conocer la problemática de la cuenca hídrica a los estudiantes, además de 

esto se aplicaron instrumentos de recolección de datos como lo fueron encuestas semi -

estructuradas, escala Likert y entrevista semiestructurada.  

Los autores reflexionan sobre la pertinencia de formar ciudadanos en las ciencias, 

que no deje de lado las influencias del ambiente externo en el entorno escolar, de tal 

manera que se identifiquen las alteraciones que genera una persona en el ambiente y la 

sociedad, promoviendo el abordaje de las problemáticas socioambientales a partir de las 

diferentes actividades que surgen en las representaciones sociales (saberes, normas, 

comprensiones, planteamientos, discursos),  con el objeto de entender la manera en que 

se viven, perciben y solucionan  dichas problemáticas. En ese sentido, se han de 

considerar importantes los aportes de la educación científica y tecnológica en la 

comprensión de los problemas que generan los ciudadanos, resultando importante 

considerar la dimensión social y política de las situaciones insostenibles. 

Córdoba (2018) en su trabajo de grado de maestría “Análisis de la huella 

ecológica del colegio Santa Luisa, desde la mirada de los niños y diseño de una propuesta 
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pedagógica para la formación en educación ambiental” de la Universidad Pedagógica 

Nacional en la licenciatura en Física. Su objeto de estudio fue "Analizar la huella 

ecológica del colegio Santa Luisa, desde la mirada de los niños[...]” (p.23). El enfoque 

utilizado es cualitativo, desde el método de la Investigación Acción Participante (I.A.P), 

desde el paradigma crítico- social. Se tuvieron en cuenta cinco fases a partir de las 

técnicas de recolección de datos utilizados: reunir y organizar la información para los 

referentes conceptuales; identificar las prácticas de consumo de los estudiantes; 

categorizar las prácticas de consumo y diseñar y sistematizar una propuesta pedagógica. 

Este ejercicio investigativo rescata “ desde los componentes de reflexión, en el 

ámbito epistemológico, en el cual retoma la complejidad ambiental como una nueva 

comprensión del mundo, puesto que puede ser reconstruido a través de un pensamiento 

sistémico y complejo, dándole un nuevo significado a la vida desde la apropiación de la 

interculturalidad y legitimar el conocimiento de los estudiantes desde la epistemología 

pluralista, para el cuidado de la naturaleza, el intercambio e hibridación de saberes, 

legitimando las experiencias de los niños, como una construcción de conocimiento, “ 

validando este conocimiento desde la construcción social” (Olivé, 1999).” (p.5).  

De Oliveira, Pinheiro y Merino (2020) en su artículo “Una mirada crítica a los 

objetivos de desarrollo sostenible a partir de una experiencia realizada por estudiantes de 

primaria: ¿ser o no ser, esa es la cuestión?”, publicado en la revista de Investigación 

Educacional Latinoamericana se enfocaron en la interpretación crítica de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible -ODS- con el fin de comprender la magnitud de los problemas a 

nivel local y mundial sobre los problemas socioambientales y su afectación en las 
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dimensiones culturales, laborales, políticas, geo-epistemológicas, políticas y económicas 

(p.3). 

La investigación que resulta en este artículo, se sitúa en el enfoque cualitativo que 

constituye un estudio de caso, fundamentado en el instrumento de taller de Educación 

Ambiental orientado al reconocimiento de las dimensiones de sostenibilidad, el análisis 

de problemas socioambientales y relación de contenidos de los -ODS- (p.8).  

Las autoras destacan que contar con una formación ciudadana con saberes 

ambientales instaura caminos para abordajes más radicales a la temática ambiental,  ya 

que se presta mayor atención a las dinámicas extractivistas del Antropoceno, generando 

una discusión entre la educación en ciencias y la educación ambiental sobre sus objetivos 

sociales, obligando a generar más posibilidades al desarrollo de enseñanza- aprendizaje 

sugeridos a los aspectos tecnocientíficos que se vinculan en las dinámicas sociales, 

políticas y económicas.   

Grenno y Profice (2019) en su artículo “Experiências diretas entre crianças e 

natureza - educar para a sustentabilidade (Experiencias directas entre niños y naturaleza – 

educar para la sustentabilidad)” plantean como propósito central “[...] el estudio de la 

relación entre percepción y educación Ambiental, con el objetivo de contribuir a la 

discusión sobre sostenibilidad. Analizan el declive actual o incluso la extinción de las 

experiencias naturales en el contexto del desarrollo urbano y la concentración, y la 

importancia de los entornos naturales para el pleno desarrollo de los niños y la biofilia 

(WILSON, 1984). [...]” (p.5).  

La metodología utilizada fue la investigación bibliográfica de revisión narrativa, 

un estudio descriptivo que analiza artículos científicos “[...] desde la perspectiva de 
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“extinción de experiencias” (PYLE, 1993), de la importancia de las actividades de 

contacto directo de la naturaleza en el desarrollo del niño (KELLERT, 1993; 2002), el 

concepto de biofilia (WILSON, 1984) y la técnica de análisis de dibujos infantiles.” 

(pp.5-6).  

Los autores sugieren comprender la tendencia de los niños a desarrollar una 

relación afectiva con la naturaleza, en la que se identifica que la infancia no es ajena a los 

problemas y cambios socioambientales; por lo tanto, se demanda la necesidad de 

contribuir desde las estrategias de Educación Ambiental fundamentadas en la infancia y 

el entorno natural, para enfrentar el gran desafío al que se confrontan las estrategias 

educativas en su transformación en ciencia de la conciencia ambiental, capacidad 

indispensable para construir una ciudadanía ambiental guiada por los principios de la 

sostenibilidad. 

Moser, Saheb, Massaê y Andrade (2021) en su artículo “La emergencia climática 

en la educación científica: conocimiento necesario para una propuesta de trabajo 

pedagógico a través desde la educación científica”, buscan “[…] comprender cuáles son 

los temas claves a ser priorizados en la educación científica para abordar la emergencia 

climática.” (p.155). La investigación se basa en un enfoque cualitativo, en la 

investigación -acción, teniendo en cuenta como instrumento de recolección de 

información, la encuesta. Los autores pretenden ayudar a los docentes a abordar la 

educación ambiental y la educación para las emergencias climáticas con los estudiantes 

por medio del pensamiento complejo con un enfoque transdisciplinar.  

Vásquez (2014) en su trabajo “Estrategia Educativa: Club De Ciencias – 

Ambiental Para El Desarrollo De Competencias Frente A La Problemática Local Del 
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Recurso Hídrico” de la Universidad del Valle, buscó “[...] potenciar el desarrollo de 

competencias ambientales en los estudiantes, frente a los problemas socioambientales del 

contexto local” (p.41). Esta investigación - acción se sustentó en el enfoque cualitativo 

con un diseño de investigación flexible a partir de la técnica del cuestionario. La autora 

concluye que las estrategias educativas deben surgir de la necesidad de contextualizar los 

contenidos para no mostrar una visión fatalista donde la humanidad ha sido la única 

causante de las problemáticas ambientales (p.14). 

1.3.2. Análisis del corpus 

 

El corpus documentado en la sección anterior fue analizado a través de las unidades de 

análisis tendencias del locus, objetos de estudio, metodologías y conclusiones. 

Estos fundamentos de análisis fueron definidos por la maestra en formación en la 

investigación, puesto que se consideraron eran los más relevantes para responder el interrogante 

principal: ¿Qué tanto los trabajos que se vinculan a la educación ambiental en la infancia se 

enfocan en la imagen de la ciencia? 

Una parte de los trabajos investigativos se orientan a indagar el tema desde la relación 

infancia y educación ambiental, en donde se encuentran estudios centrados en la enseñanza de la 

educación ambiental en la infancia y en didácticas específicas nombradas en las tendencias 

obtenidas. A continuación, se exponen los objetos de estudio de los trabajos investigativos 

evidenciados en el rastreo del corpus. 

Tabla 2.  

Objetos de estudio 

Trabajos de investigación Objetos de estudio 
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Alternativas para articular la educación infantil con la educación ambiental 

“Fortalecer las relaciones de respeto por el Otro, una experiencia de 

reconocimiento del coexistir desde el sentido de lo humano” 

Relación de la niñez y su entorno. 

Estrategia educativa: club de ciencias – ambiental para el desarrollo de 

competencias frente a la problemática local del recurso hídrico 

Competencias ambientales en los 

estudiantes. 

Pertinencia del entorno natural en la propuesta pedagógica El Baúl de 

Bolívar en la Casa Museo Quinta de Bolívar 

Pertinencia del entorno natural 

desde la primera infancia. 

Participación infantil en los proyectos ambientales escolares, estrategia: 

inclusión de la dimensión ambiental en escenarios formales de la educación. 

Participación infantil en los 

Proyectos Ambientales Escolares. 

Club de ciencias para el desarrollo de habilidades científicas desde la 

educación ambiental  

Habilidades científicas. 

Análisis de la huella ecológica del Colegio Santa Luisa, desde la mirada de 

los niños y diseño de una propuesta pedagógica para la formación en 

educación ambiental 

Huella ecológica desde la mirada 

de la niñez. 

Implementación de la educación ambiental a través de un enfoque 

socioambiental y sociocultural dirigidas a la población infantil 

correspondientes al club de ciencias y vacaciones científicas del Jardín 

Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 

Reconocimiento del ambiente en 

la niñez. 

Caracterización de recursos educativos en contextos de enseñanza de la 

educación ambiental en espacios no convencionales. 

Recursos educativos dentro del 

contexto de enseñanza de la 

educación ambiental. 
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La exploración del medio como laboratorio de la primera infancia. Propuesta 

pedagógica la exploración del medio una ruta posible, para el trabajo 

pedagógico de la educación ambiental con la primera infancia. 

La exploración del medio en la 

niñez. 

Artículos de investigación   

La emergencia climática en la educación científica: conocimiento necesario 

para una propuesta de trabajo pedagógico desde la educación científica 

La educación científica para 

abordar la emergencia climática. 

Investigación en educación ambiental con menores en Iberoamérica: una 

revisión bibliométrica de 1999 a 2019 

Educación ambiental con la niñez. 

Experiências diretas entre crianças e natureza - educar para a 

sustentabilidade (Experiencias directas entre niños y naturaleza – educar para 

la sustentabilidad). 

Relación entre percepción y 

educación ambiental en la niñez. 

Una mirada crítica a los objetivos de desarrollo sostenible a partir de una 

experiencia realizada por estudiantes de primaria: ¿ser o no ser, esa es la 

cuestión? 

Problemas socioambientales y sus 

interrelaciones. 

“Si tiras basura provocas inundaciones”: Niñas y niños en la construcción de 

conocimiento ambiental en clases de educación primaria 

Conocimiento ambiental en la 

niñez. 

Nota: Elaboración propia.  

Los objetos de estudio de los trabajos investigativos reflejan los intereses por discutir la 

relación de la población infantil con el entorno, a través de la pertinencia del entorno natural en 

esta etapa de desarrollo, hacia generar actitudes éticas para constituir una conciencia desde el 

reconocimiento, el cuidado y preservación del territorio. Seguido, se consideran las capacidades, 

competencias y habilidades de la niñez en la interpretación de la relación con su entorno, 

vinculado al conocimiento científico como pilar para comprender dichos vínculos. 
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En ese orden de ideas, es de vital importancia mencionar que las transformaciones 

negativas del planeta por parte del ser humano han originado mayor interés por trabajos 

investigativos en estos asuntos que demanda la humanidad para sustentar la vida. 

En cuanto a las metodologías utilizadas en los ejercicios investigativos asumidos en el 

rastreo documental se acentúa el enfoque cualitativo, en los métodos fundamentalmente críticos 

de la Investigación Acción Participativa (IAP), en el método hermenéutico-interpretativos en la 

Investigación Acción (IA) y el método etnográfico, por último, en menor medida los métodos de 

tipo descriptivo en la generación de propuestas de pedagógicas, que es la modalidad de trabajo 

de grado con mayor auge en la educación ambiental en la infancia, como se evidencia en la 

siguiente tabla.  

Tabla 3.  

Tendencias de las metodologías 

Trabajos de investigación Metodología 

Alternativas para articular la educación infantil con 

la educación ambiental “Fortalecer las relaciones 

de respeto por el Otro, una experiencia de 

reconocimiento del coexistir desde el sentido de lo 

humano” 

Propuesta pedagógica - Investigación de tipo cualitativa, la 

cual fue abordada desde un enfoque etnográfico en tres 

fases. 

Estrategia educativa: club de ciencias – ambiental 

para el desarrollo de competencias frente a la 

problemática local del recurso hídrico 

Propuesta pedagógica - Enfoque Cualitativo, utilizando el 

grupo focal como principal medio de investigación, razón 

por la cual, la toma de datos se hizo a través de un 

cuestionario simple. Se vincula a la Investigación – Acción. 
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Pertinencia del entorno natural en la propuesta 

pedagógica El Baúl de Bolívar en la Casa Museo 

Quinta de Bolívar 

Monografía- La investigación se basa en el paradigma 

interpretativo. 

Participación infantil en los proyectos ambientales 

escolares, estrategia: inclusión de la dimensión 

ambiental en escenarios formales de la educación. 

Propuesta Pedagógica - La investigación fue de corte 

cualitativo, contempló el uso de instrumentos del análisis de 

políticas públicas como el análisis de actores, la valoración 

de alternativas y recomendaciones de política. 

Club de ciencias para el desarrollo de habilidades 

científicas desde la educación ambiental  

Propuesta pedagógica - El proyecto se planteó desde un 

paradigma de investigación sociocrítica, con una 

metodología de investigación de tipo cualitativa, desde la 

observación y análisis de la comunidad educativa dividida 

en seis fases. 

Análisis de la huella ecológica del colegio santa 

luisa, desde la mirada de los niños y diseño de una 

propuesta pedagógica para la formación en 

educación ambiental 

Propuesta pedagógica -Se basa a partir del enfoque 

cualitativo, desde el método de la Investigación Acción 

Participación (IAP), en un paradigma de investigación 

crítico-social constituido a través de cinco fases. 

Implementación de la educación ambiental a través 

de un enfoque socioambiental y sociocultural 

dirigidas a la población infantil correspondientes al 

club de ciencias y vacaciones científicas del Jardín 

Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 

Propuesta pedagógica - Esta investigación se vincula a la 

participación-acción, fue una pasantía implementada en 

cinco fases. 

Caracterización de recursos educativos en 

contextos de enseñanza de la educación ambiental 

en espacios no convencionales. 

La metodología implementada se enmarca en el enfoque 

cualitativo y paradigma naturalista, teniendo como unidad 

de información el análisis de contenido, como instrumentos 
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para la recolección de información, se utilizaron entrevistas, 

revisión documental y la implementación de cuestionarios.  

La exploración del medio como laboratorio de la 

primera infancia. Propuesta pedagógica la 

exploración del medio una ruta posible, para el 

trabajo pedagógico de la educación ambiental con 

la primera infancia. 

Propuesta pedagógica a partir de un constructo teórico y 

práctico. En ese sentido, es construida desde talleres, a 

través del taller científico ambiental que contiene los 

registros fotográficos articulados a narrativas. 

La emergencia climática en la educación científica: 

conocimiento necesario para una propuesta de 

trabajo pedagógico desde la educación científica 

Propuesta pedagógica- Este ejercicio investigativo se basa 

en un enfoque cualitativo. como segunda instancia se 

destacan aspectos de la investigación acción desde el 

diagnóstico participativo activo teniendo en cuenta como 

instrumento la encuesta. 

Investigación en educación ambiental con menores 

en Iberoamérica: una revisión bibliométrica de 

1999 a 2019 

Estudio descriptivo en el que se realizó un análisis 

documental. Utilizando el análisis de contenido de los 

textos cualitativo y cuantitativo.        

Experiências diretas entre crianças e natureza - 

educar para a sustentabilidade (Experiencias 

directas entre niños y naturaleza – educar para la 

sustentabilidad). 

Propuesta pedagógica- En este trabajo se utilizó la 

investigación bibliográfica de revisión narrativa. El estudio 

descriptivo analizó artículos científicos y la técnica de 

análisis de dibujos infantiles. 

Una mirada crítica a los objetivos de desarrollo 

sostenible a partir de una experiencia realizada por 

estudiantes de primaria: ¿ser o no ser, esa es la 

cuestión? 

Propuesta pedagógica- Se fundamenta en un enfoque 

cualitativo, que constituye un estudio de caso. Utilizando el 

taller como técnica. 
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“Si tiras basura provocas inundaciones”: Niñas y 

niños en la construcción de conocimiento 

ambiental en clases de educación primaria 

Propuesta pedagógica- Es un trabajo etnográfico, 

compuesto por un trabajo teórico y descriptivo. 

Nota: Elaboración propia.  

 

Así mismo, se evidencia que la tendencia en el locus de estos ejercicios de indagación se 

constituye en el ámbito escolar con baja o nula indagación en escenarios educativos no 

convencionales.  

Sobre las bases de las ideas expuestas, se manifiestan las tendencias de las conclusiones, 

las cuales destacan que la mayoría de las investigaciones son propuestas pragmáticas, es decir, 

del hacer, en un aspecto, orientadas hacia la configuración de las ciencias ambientales, en otro, a 

implementar el contenido de las ciencias ambientales. Se infiere a partir de los programas en los 

escenarios públicos la necesidad de comprender a los niños y niñas como sujetos críticos que 

requieren mayor participación desde sus miradas de la realidad, insistiendo en espacios de 

escucha y enseñanza más activos, vivenciales y críticos sobre el mundo natural.  

Partiendo de los supuestos anteriores se interpretan las aportaciones epistemológicas y 

pedagógicas necesarias para la construcción de una imagen pública de la ciencia, que reconozcan 

el papel social que ha venido jugando la razón instrumental sobre el mundo natural y las 

alternativas que desde el ámbito educativo, se pueden generar a partir de una ética que, aun 

siendo antropocéntrica, logre situar al ser humano en relaciones más conscientes y consecuentes 

con la problemática socioambiental, considerada como ética antropocéntrica moderada. 

Desde esta perspectiva, se sugiere escuchar sus intereses para generar alternativas de 

experiencias significativas cultivando un sentido exploratorio por medio de situaciones reales del 
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contexto que habitan. Según esto, se nombra la necesidad de incrementar la participación de la 

infancia como posibilidad para la resolución de problemas de su contexto.  

En suma, los maestros y maestras se encuentran ante el gran desafío de aprender y 

enseñar de forma pertinente y ética a los niños y niñas; es necesario otorgarles las herramientas 

desde los primeros años de vida. Por ello, es esencial que los modelos educativos de educación 

para la primera infancia contemplen la educación ambiental centrada en los niños y niñas, antes 

de incentivar políticas educativas ajenas a ellos.  

 Bajo esa tesitura, cobran mayor relevancia los siguientes trabajos investigativos, ya que 

aportan premisas importantes para la formulación y objeto de estudio de la investigación en el 

panorama de la educación ambiental e infancia con mayor énfasis en la imagen pública de la 

ciencia.  

Prosser y Romo (2019) en su artículo “Investigación en educación ambiental con 

menores en Iberoamérica: una revisión bibliométrica de 1999 a 2019”, de la Revista Mexicana 

de Investigación Educativa, cuyo objetivo de investigación “[…] fue contribuir a la 

configuración y el desarrollo del campo de estudio de la educación ambiental con menores en 

Iberoamérica […]” (p.1), hicieron un análisis bibliométrico de tipo descriptivo, en el que se 

realiza un análisis documental cualitativo y cuantitativo. El aporte principal consistió en 

evidenciar las tendencias y experiencias que se han implementado en el desarrollo de la 

Educación Ambiental en Iberoamérica con menores, a partir de la construcción de sujetos y 

cómo se construyen a través de ellas, para enfrentarse a transformar la educación ambiental que 

vivencian como también la sociedad de la que hacen parte y con ello, lograr enfrentarse al 

cambio climático. 
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Por otro lado, se identifica que, ante la influencia del cientismo, considerada como la 

postura reduccionista que ratifica la utilización del método científico como único camino para 

resolver los distintos problemas del saber humano, centrado en la exclusiva transmisión del 

conocimiento de las problemáticas socioambientales de la educación ambiental, se ha 

demandado construir alternativas participativas en el sector educativo en donde se tenga en 

cuenta ajustar las metodologías de investigación y la didáctica de la educación en los menores, 

para articular estas estrategias en diversos medios, sean formales o no, para superar la relación 

entre educación ambiental y escuela. Como también, ajustar aún más la lupa a los estudios en 

primera infancia donde se tenga en cuenta una educación para todos y todas considerando sus 

territorios, contextos, experiencias y saberes con el fin de obtener una mejor educación 

ambiental. 

Lara (2020) en su artículo “Si tiras basura provocas inundaciones”: Niñas y niños en la 

construcción de conocimiento ambiental en clases de educación primaria expresa que su aporte 

principal es “[...] evidenciar las tendencias y experiencias que se han implementado en el 

desarrollo de la Educación Ambiental en Iberoamérica con menores, y cómo los estudiantes 

construyen conocimiento de los contenidos curriculares de EA. [...]” (p.2). Este ejercicio 

investigativo es etnográfico, que se caracteriza por la conexión entre el trabajo teórico y la tarea 

descriptiva.  

El autor concluye que los discursos sobre los actores y las acciones de la contaminación y 

problemática ambiental que se encuentran en el entorno escolar, se alteran desde la socialización 

pública de las problemáticas socioambientales, es decir, las interacciones en las aulas constituyen 

distintas formas de conocimiento ambiental a partir del contexto histórico actual y las diversas 

tradiciones y cosmovisiones sobre los fenómenos de la naturaleza. 
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Dichos factores al vincularse con momentos coyunturales influyen mucho más en la 

apropiación de los contenidos curriculares, todo esto se evidencia en las ideas de los niños y 

niñas puestas en las prácticas y en el uso social que le otorgan al saber ambiental.  

Con base en los hallazgos anteriormente expuestos, el problema planteado queda 

sustentado en el vacío de conocimiento acerca de las contribuciones de la educación ambiental 

con la población infantil para la configuración de una imagen pública de la ciencia crítica y 

ecuánime. 

1.4. Formulación 

 

Es así, que la pregunta investigativa se expresa de la siguiente forma: ¿De qué manera 

una estrategia pedagógica de educación ambiental puede contribuir a la construcción de una 

imagen pública de la ciencia en niños y niñas vinculados a semilleros del programa Planetario 

para Profes del Planetario de Bogotá? 

1.5. Propósitos 

1.5.1. Propósito general 

 

Analizar las contribuciones que una estrategia pedagógica de educación ambiental puede 

hacer a la imagen pública de la ciencia en niños y niñas vinculados a semilleros del programa 

Planetario para Profes del Planetario de Bogotá. 

1.5.2. Propósitos específicos 

 

➢ Indagar los fundamentos epistemológicos, pedagógicos y éticos de la educación 

ambiental y su influencia en el trabajo pedagógico con niños y niñas del programa 

Planetario para Profes del Planetario de Bogotá. 
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➢ Reconocer el lugar epistémico y pedagógico que configura una imagen pública de 

la ciencia crítica y ecuánime en niñas y niños de los semilleros del programa 

Planetario para Profes del Planetario de Bogotá. 

➢ Establecer los ejes de una estrategia pedagógica que favorezca la imagen pública 

de la ciencia en niños y niños vinculados a los semilleros del programa Planetario 

para Profes del Planetario de Bogotá.  
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Capítulo 2. Marco Metodológico 

Estudia y no serás cuando crecido 

 ni el juguete vulgar de las pasiones,  

ni el esclavo servil de los tiranos. 

Elías Calixto Pompa 

 

Bajo la tesitura de los apartados anteriores, surge la estructura del marco metodológico a 

partir de: los parámetros de la Licenciatura en Educación Infantil: modalidad monografía; la 

postura epistemológica: paradigma interpretativo; el método de investigación: hermenéutica 

crítica; las técnicas de investigación: entrevista semiestructurada abierta y análisis de contenido; 

y, por último, se plantea la ruta metodológica: fases de la investigación. 

2.1. Modalidad de la investigación 

 

El ejercicio investigativo se enlista en la modalidad de monografía, puesto que, discute el 

campo conceptual de la estrategia pedagógica de la educación ambiental en la infancia y su 

contribución en la imagen pública de la ciencia en niños y niñas vinculados a los semilleros del 

programa Planetario para Profes del Planetario de Bogotá, donde se tiene en cuenta que la 

investigación no tendrá incidencia directa en los programas del espacio, sino que plantea las 

bases para una investigación aplicada en el futuro. Así mismo, se tiene en cuenta que, al tratarse 

de un programa de educación, la universidad ha establecido una serie de lineamientos 

relacionados con el tipo de documento que es apto para el trabajo de grado:  

Para el programa de Educación Infantil, se entiende por monografía aquellos trabajos de 

grado que problematizan campos conceptuales que requieren para su estudio y 

comprensión el acercamiento a notas escritas y teóricas fundamentalmente. El objetivo es 

reflexionar sobre un campo conceptual y acercarse al problema de investigación desde 
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fundamentos teóricos, sin desconocer las Notas primarias. (Licenciatura en Educación 

Infantil, 2006, pp.3-4). 

2.2. Diseño de la investigación 

 

En el siguiente apartado se discuten los planteamientos de la estructura del diseño del 

ejercicio investigativo que se sitúa en la perspectiva de la investigación social que es 

teóricamente reflexiva, basado en Ibáñez (1986), el cual propone tres perspectivas de la 

investigación social definidas como la distributiva, la estructural y la dialéctica. Por lo tanto, 

teniendo en cuenta las características de cada una de ellas, el ejercicio investigativo se adscribe a 

la estructural, dado que, se registra en la posición relacional de los sistemas fundamentada en la 

acción estructural y estructurante del lenguaje donde el sujeto se implica funcionalmente con el 

objeto. En suma, en este ejercicio se interpretan los resultados a partir de los tres niveles 

planteados en la siguiente figura. 

Figura 2 

Perspectiva Estructural 

     

Nota: Adaptado de Niveles y perspectivas en la investigación social. Universidad de 

Alicante. Departamento de Sociología. 

En concordancia, Bachelard (1949) siendo referente de Bourdieu y citado por Ibáñez 

(1988) habló sobre las tres operaciones jerarquizadas.  Cada una da razón de las siguientes, 
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construye un metalenguaje sobre ellas. Se inspira en para quien el hecho científico se conquista, 

se construye, y se comprueba. 

2.2.1. Nivel epistemológico: paradigma interpretativo 

 

El nivel epistemológico permite establecer las condiciones básicas que dan soporte a la 

coherencia y validez de la investigación, es así, que enfoca las necesidades del proceso 

investigativo y justifica la toma de decisiones para dar solución al problema de investigación. 

Así mismo, el paradigma, entendido como un modelo, representa aquello que se desea plantear y 

la perspectiva desde la cual establece la investigación.  

Tomando en cuenta lo anterior, este proceso de estudio tiene carácter del paradigma 

interpretativo, el cual se enfoca en obtener el punto de vista de los actores, basado en la creación 

del instrumento mediante la exploración documental, donde se emplean métodos de análisis 

flexibles y sensibles a las personas estudiadas y su contexto. Para Khun en “La estructura de las 

Revoluciones científicas” un paradigma es un sistema coherente no sólo de teorías científicas, 

sino también de metodologías, formas de concebir la realidad, valores compartidos, “ejemplares'' 

de investigación tácitamente aceptados como modelos, etc. (1971). Cabe recordar que estos 

conceptos surgen en el contexto de las ciencias físico-naturales. 

La elección de este paradigma se basa en que la intención del documento es la de exponer 

una serie de perspectivas de los actores del programa ofrecido por el Planetario de Bogotá y su 

influencia en la ciencia y la educación ambiental.  

2.2.2. Nivel metodológico: hermenéutica crítica 

Se considera hermenéutica a la interpretación de lo que está expresado en símbolos. Es 

un esquema de explicación que eleva el principio de verificación como la regla de todas las 
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ciencias; la segunda, reclamando la especificidad del objeto de estudio histórico y social. Dilthey 

(1957) ve la hermenéutica como la interpretación más general de las manifestaciones del espíritu 

expresadas en signos y vivencias. Es decir, que en el caso de la presente investigación se usará la 

interpretación de los símbolos y experiencias de los entrevistados para alcanzar el conocimiento 

y el análisis necesarios para el alcance de los objetivos planteados.  

Así mismo, la crítica, considerada como la opinión contraria y la formación de 

pensamiento (Ricoeur, 1990, citado por Villaverde, 2003) establece el camino para el logro 

conclusivo del documento y una correcta interpretación de los resultados al tener en cuenta la 

visión completa de los documentos y el instrumento aplicado. 

Entonces, se considera que la hermenéutica crítica, es un factor clave en la reconstrucción 

histórica y profundización estructural que está orientada a interpretar la vida individual, social e 

histórica de los hechos sociales y se orienta a desarrollar una conciencia crítica (Bauman, 1980 

citado por Mejía, 2014). 

La hermenéutica se plantea desde el mismo momento en que se toma conciencia de lo 

complejo que resulta la interpretación de cualquier tipo de entendimiento y comprensión de la 

realidad humana. Es por ello que, esta técnica de la interpretación permite la comprensión en sus 

más variados niveles, desde lo simple, pasando por lo complejo, abstracto, denso y elevado 

estado interpretativo, considerando que la hermenéutica quiere decir traducción, explicación, 

expresión o interpretación que permite la comprensión. 

Hans-Georg Gadamer (1900-2002), fundador de la Escuela Hermenéutica, sostenía que la 

interpretación debe evitar la arbitrariedad y las limitaciones surgidas de los hábitos mentales, 

centrando su mirada en las cosas mismas. A continuación, se presenta la figura sobre el círculo 

de Gadamer: 
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Figura 3 

Enfoque de la Hermenéutica 

 

Nota: Elaboración propia basada en Danner, 2006. 

La interpretación parte de conceptos previos que se irán sustituyendo en el mismo 

transcurrir de la interpretación por otros conceptos que se adecuen mejor. 

Dicho eso, Gadamer daba a entender que un estudio comienza con una base de 

conocimientos previos y a medida que la investigación avanza, se genera una nueva interpretación, 

crítica, argumentos, conocimientos más sólidos. 

2.2.3. Nivel Técnico  

Este nivel posee su base en lo que la investigación requiere en temas de ejecución y 

operaciones. Es el proceso mediante el cual se da razón acerca de cómo se procede para producir 

conocimiento (Gómez, 2021). Respecto a la presente investigación, en su primer nivel se recurre 

a datos preexistentes, lo cual se reconoce como una investigación documentaria; en su segundo 

nivel se utiliza el método de entrevistas en profundidad, las cuales pueden ser estructuradas, 

semiestructuradas o no estructuradas, dependiendo del tipo de investigación que se está 

planteando. En este caso se enfocará el en la entrevista semiestructurada abierta. 
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2.3. Técnicas de producción de datos 

 

 Este trabajo de campo se desarrolla con la intención de indagar las percepciones de los 

educadores y educadoras de primera infancia, primaria y bachiller acerca de la ciencia y la 

tecnología y de la problemática socio ambiental y su relación en la sociedad que participan en el 

programa Planetario para profes del Planetario de Bogotá. Partiendo de los supuestos anteriores 

se obtienen los datos empíricos con el fin de resolver los propósitos proyectados para este 

ejercicio monográfico con la técnica de entrevista semiestructurada abierta.  

2.3.1. Entrevista semiestructurada abierta 

 

Dada la naturaleza social y pedagógica de la presente investigación, se toma como 

instrumento uno de los más utilizados y prácticos para recolección de datos: la entrevista 

semiestructurada abierta.  

La entrevista semiestructurada abierta, de acuerdo con Hernández (2006) “(...)se define 

como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) 

y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados), (...) En la entrevista, a través de las preguntas y 

respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un 

tema” (p.49) está, a su vez, debe ser acorde con el planteamiento del problema e hipótesis.  

De igual manera, se establece una entrevista estructurada abierta, donde se guía al 

entrevistado por una serie de preguntas de carácter amplio y cualitativo, lo qué no procede a 

ningún tipo de resultado numérico, sino que, por el contrario, es un resultado de tipo 

interpretativo.  

2.4. Técnicas para el análisis de datos  
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En virtud de analizar e interpretar los datos obtenidos por la investigadora, teniendo en 

cuenta las técnicas planteadas en los supuestos anteriores, se aplica la técnica de análisis de 

contenido, que es una herramienta que, en dinámicas particulares de investigación social, facilita 

el encontrar y obtener respuestas a muchas de las necesidades y los objetivos definidos por los 

investigadores, así como a los requerimientos de los contextos investigados. 

2.4.1. Análisis de contenido 

 

El análisis de contenido, de acuerdo con Monje (2011) es un método que permite 

convertir el material narrativo o de carácter cualitativo en cuantitativo. Esto se enfoca en la 

generación de análisis sistémicos basados en un contenido comunicativo. En la presente 

investigación se utilizó como base cualitativa las entrevistas semiestructuradas abiertas 

realizadas de manera remota mediante el formulario de Google forms a los docentes, las cuales 

son transcritas posteriormente, analizadas y documentadas.  

Tabla 4 

Análisis de Contenido 

Nivel Características 

Superficie Descripción de la información 

Analítico Clasificación, ordenamiento de la información y construcción de categorías 

Interpretativo Comprensión y constitución de sentido 

Nota: Texto, testimonio y metatexto: el análisis de contenido en la investigación en educación. (Ruiz, 2004). 

Tomando en cuenta lo anterior, Silva (2004) hace mención de que el análisis de 

contenido “es una técnica subsidiaria de otra estrategia más genérica, esto se debe a que se deriva 
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de una información primaria recolectada mediante algún instrumento o medio para su posterior 

análisis”. (p.5) 

Al mismo tiempo este autor define que el diálogo expuesto y la investigación cualitativa 

con análisis de contenido plantea un diálogo de intersubjetividades, donde los papeles se juegan 

entre los investigadores y los informantes y que, por tal razón, resulta propicia y productiva la 

definición de una orientación hermenéutica dado que, los contenidos expuestos en esta 

metodología cumplen la función de informar mientras que los investigadores cumplen el deber 

de interpretación  

2.5. Caracterización del trabajo de campo 

 

Antes de dilucidar el ejercicio de triangulación se hace necesario mencionar la técnica 

señalada anteriormente, como técnica complementaria que contiene los procesos de la 

caracterización de las prácticas de la educación ambiental e imagen pública de la ciencia 

presentes en los semilleros del programa Planetario para Profes del Planetario de Bogotá.  

Por consiguiente, se realiza el diálogo entre la Nota documental del programa Planetario 

para profes y la Nota de percepción de los educadores participantes al programa Planetario para 

Profes con el fin de evidenciar lo realizado en el escenario puesto que no es posible manifestar 

que existe ausencia sin razón alguna.   

Cabe recordar que la Nota empírica corresponde a las Apreciaciones dadas por los 

educadores infantiles en ejercicio vinculados al Programa Planetario para Profes quienes 

participaron a través de una entrevista semiestructurada abierta de manera voluntaria, como 

quienes participaron de manera voluntaria y se tuvo en cuenta los propósitos específicos del 

presente documento para establecerla. 
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La interviú se realizó vía remoto, en la fecha estipulada del 15 de marzo al 23 de marzo 

del 2022 trayendo consigo treinta y tres respuestas al cuestionario de maestros y maestras 

vinculados a instituciones escolares públicas y privadas del territorio de Bogotá.  

2.5.1. Análisis de datos del trabajo de campo 

A partir de la producción de datos fueron divididos en dos grupos para realizar el 

ejercicio analítico e interpretativo; en un primer segmento, se encuentran los educadores y 

educadoras vinculados al énfasis en primaria y en el segundo se ubican los educadores y 

educadoras de bachillerato. 

Según lo anterior, se constituyeron dos matrices de análisis de contenido en las que se 

establece el nivel superficie, que es la descripción de la información; el analítico, que es la 

clasificación, ordenamientos de la información y construcción de las categorías; y; el 

interpretativo, definido como la comprensión (Ruiz, 2004).  (Véanse los anexos 4 y 5) Ahora 

bien, las evidencias del análisis de contenido permiten fundar un metatexto que es una de las 

Notas de la triangulación. 

Dicho estudio de contenido expone contrastes y tendencias entre las secciones y los grupos de 

maestros de Planetario para profes en la síntesis de cada propósito, en él se vinculan los planteamientos y 

objetivos del programa Planetario para profes que busca generar experiencias que permitan acercar la 

Astronomía a toda la comunidad conformada por maestros, estudiantes e individuos para que se sumen en 

los semilleros con la premisa de que la Astronomía deje de confundirse como una pseudociencia a 

entender que es un ciencia, que contribuye a desarrollar diversos procesos en torno a ella (Planetario de 

Bogotá, 2022). 

2.6. Ruta Metodológica 

 

A partir de lo anterior, se expone la ruta metodológica del trabajo monográfico puesto 

que se vincula al modelo hermenéutico en la configuración en la que se analizan los datos y 
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facilita la obtención de estos. Es así, como se elabora la tabla 5, compuesta por tres fases 

vinculadas a los propósitos específicos con la descripción del camino del proceso investigativo 

(Rodríguez, 2008). 

En las categorías que permiten el análisis dentro del método del círculo hermenéutico de 

Vernant se distinguen tres niveles de análisis, que abarcan la teoría del Círculo y le dan 

consistencia al instrumento investigativo. En primer lugar, se encuentra el análisis formal, que se 

orienta al orden narrativo y la lógica de lo narrado en el escrito; en segundo lugar, está el 

semántico, que aplica en la significación del texto para distinguir entre relaciones de oposición y 

homología y, por último, se encuentra el socio-cultural, que contempla la aplicación en el 

contexto social de lo anteriormente narrado en el texto, en el contexto cultural, dando un enfoque 

más amplio.  

En esa misma línea, (véase) la figura 4; a continuación, se explican, los tres niveles a 

detalle. 

• El análisis formal, se comprende la composición del texto, las relaciones y conexiones en 

el tiempo de lo narrado y se relaciona con el corpus narrativo en su primer formato, lo 

que indica, que se profundiza en la forma en que se representan los niveles de 

comprensión.  

• El análisis semántico, que aborda el texto enfocado en el análisis de la estructura 

superficial derivado de los elementos que intervienen en la narración (acciones, agentes o 

sujetos, lugares, tiempos, objetos y situaciones), más el contenido esencial (el análisis de 

estructura profunda), estableciendo las ideas primarias y secundarias interconectadas 

entre la estructura superficial y su estructura profunda, descubriendo nuevos significados 

en la semántica o gramática del texto. 
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• El análisis socio-cultural: este Círculo ocupa el corpus del texto completamente cuando 

abarca el ámbito contextual que entorna al ser - para indagar en las condiciones 

socioculturales en torno al campo de estudio. En el instrumento se identifica al Planetario 

con su programa Planetario para profes, para así construir categorialmente una 

plataforma que unifica las diferentes dinámicas de pensamiento, marcos organizativos 

socioculturales y la codificación de la realidad cultural interpretada y comprendida.  

Figura 4.  

La imbricación entre los niveles de análisis y el mundo de la vida.  

 

Nota: Tomado de La hermenéutica aplicada a la interpretación del texto. El uso de la técnica del 

análisis de contenido (Rodríguez, 2008). 

A continuación, se relacionan las fases de la investigación. Así mismo, se resalta que las 

fases han sido planteadas bajo el modelo mencionado anteriormente.  

Tabla 5.  

Fases de la investigación 

Fases Propósitos Específicos Descripción 
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Fase 1. Análisis 

formal Preparación 

del diseño de 

investigación y 

levantamiento de 

campo. 

Indagar los fundamentos 

epistemológicos, pedagógicos y 

éticos de la educación ambiental y 

su influencia en el trabajo 

pedagógico con niños y niñas 

programa Planetario para Profes 

del Planetario de Bogotá. 

 

- Conformada por la revisión y la construcción del 

marco conceptual donde se retoman las discusiones 

relacionadas con la educación ambiental y su 

influencia en el trabajo pedagógico con niños y 

niñas programa Planetario para Profes del 

Planetario de Bogotá.                               

- Contiene procesos de caracterización de las 

prácticas de la educación ambiental presentes en 

los semilleros del programa Planetario para Profes 

del Planetario de Bogotá. 

Fase 2. Análisis 

semántico 

Interpretación y 

análisis de resultados. 

Reconocer el lugar epistémico y 

pedagógico que configura una 

imagen pública de la ciencia crítica 

y ecuánime en niñas y niños en los 

semilleros del programa Planetario 

para Profes del Planetario de 

Bogotá. 

- Se realizó el diseño y la validación de los 

instrumentos de recolección de información, para 

esta etapa se diseñó entrevista de 

autocomplementación estructurada con apoyo de la 

revisión documental. 

Fase 3. Análisis 

socio cultural 

Conclusiones del 

trabajo de grado. 

Establecer los ejes de una 

estrategia pedagógica que 

favorezca la imagen pública de la 

ciencia en niños y niños vinculados 

a los semilleros del programa 

Planetario para Profes del 

Planetario de Bogotá. 

 
Se desarrolla la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información, posteriormente se 

implementa la debida tabulación y organización en 

la matriz categorial, a través del cual se realizaron 

los análisis, los hallazgos y las conclusiones. 
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2.7. Escenario de investigación y población participante 

 

 El presente acápite informa el resultado del reconocimiento crítico del contexto, llevado 

a cabo en el escenario no convencional, en función del trabajo de grado en cuanto fue necesario 

tener en cuenta el futuro contexto de aplicación de una estrategia pedagógica de educación 

ambiental. Posteriormente, se presenta la relevancia de los centros de divulgación científica, en 

los que se vincula el Planetario de Bogotá. Finalizando, con la caracterización de uno de los 

programas que desarrolla el escenario en el que se tiene pensado el aporte monográfico. 

2.7.1. Planetario de Bogotá 

El Planetario de Bogotá es uno de los equipamientos culturales de la ciudad. Manejado 

por el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) entidad dependiente de la alcaldía de Bogotá, 

adscrita a la secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. La función principal del Planetario de 

Bogotá es la divulgación de conceptos relacionados con el espacio y búsqueda de la apropiación 

de la ciencia en la ciudadanía de manera sencilla para todo público.  

Se encuentra ubicado en la Calle 26B No.5 – 93, sobre la Carrera Séptima, aledaño al 

Parque de la Independencia, diagonal a la Torre Colpatria, cerca de las Estaciones de 

Transmilenio del Museo del Oro y la Calle 26. El Planetario de Bogotá se inauguró el 22 de 

diciembre de 1969 y luego remodelado en el 2013, desde entonces cuenta con un aforo de 376 

personas, un museo del espacio, auditorio, sala infantil, múltiple, Astoreca y una terraza que 

captura el escenario del Parque de la Independencia.  

Debido a que los objetivos del Planetario de Bogotá son de divulgación de la astronomía 

y las ciencias afines al espacio, este busca promover el interés cultural y científico de estos temas 

de manera constante con eventos de diversas índoles, adicional a promover la enseñanza de 
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ciencias en el sistema educativo formal, dándole a la comunidad información precisa, actualizada 

e informada de los temas que le atañen a este centro. 

Dentro de los espacios de mayor reconocimiento se encuentra la sala de proyecciones, la 

cual cuenta con equipos de última tecnología en lo relacionado a proyección de medios 

audiovisuales. La sala cuenta con 506 metros cuadrados y está dotada de un domo de 23 metros 

de diámetro, el más grande de Colombia y uno de los de mayor tamaño en Sudamérica. Es en 

este espacio en donde se usa la tecnología para proyectar los astros más reconocidos al público 

que asiste al Planetario de Bogotá. 

La pantalla con la que se cuenta en la sala de proyecciones es casi única en su tipo; esta 

pantalla es la cuarta de su clase en el planeta, las otras están en Estados Unidos, en el Reuben H. 

Fleet Science Center, de San Diego, en la Academia de Ciencias de San Francisco, y en Phoenix, 

Arizona. Lo que la caracteriza como una pantalla única, es la superficie firme y pulida con 

tecnología Nanoseam (sin costuras), compuesta por 420 paneles invisibles para el público. 

Con el fin de generar el mayor confort y entretenimiento, la sala cuenta con 36 parlantes 

ubicados a 70 y 45 grados del oyente, en el horizonte y en el centro, estos generan que cualquier 

sonido que sea reproducido en este espacio envuelva a los visitantes y les genere una grata 

impresión. 

De esta manera, hay que entender que el Planetario de Bogotá es un espacio que opera 

con la misión de fomentar, inspirar y acercar a los diferentes visitantes del espacio cultural sobre 

los temas siderales. Al ser una institución de educación no formal, cuenta con relaciones 

complejas, donde los roles de esta giran en torno a la cultura y el aprendizaje, en donde la ciencia 

toma un papel más predominante y focalizado en los temas relacionados con la astronomía y 

todos los temas sobre el espacio exterior.  
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Dentro del espacio del Planetario de Bogotá se crean ámbitos de asistencia pedagógica 

para los docentes y se desarrollan programas con el fin de permitir a los maestros (as) obtener 

herramientas estratégicas, educativas y pedagógicas con las cuales puedan construir dinámicas 

que puedan aplicar dentro y fuera del aula de clase. El objetivo final de estas prácticas es 

aumentar la calidad de educación que pueden brindar los educadores en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje, creando nuevas rutas de pedagogía, usando la reflexión, el pensamiento 

crítico y un ambiente de actitud positiva que ayude a motivar a los estudiantes frente al 

aprendizaje de temas sobre el universo. 

Enmarcado en estos temas, el Planetario de Bogotá busca construir espacios de 

aprendizaje en conjunto entre educadores y la institución, los cuales tienen como principal 

objetivo la divulgación, educación y apropiación de los conocimientos en la comunidad 

educativa. Estos espacios se rigen por reuniones presenciales y virtuales. 

2.7.1.1. Planetario para profes 

 

Planetario para profes es un programa insignia del Planetario de Bogotá creado hace más 

o menos veinte años, como un espacio de intercambio de experiencias a través de la astronomía. 

En él se busca  

“(...) crear ambientes de trabajo pedagógico, didáctico y lúdico en didáctica de las 

Ciencias y la Astronomía para desarrollar en conjunto con (...), los profes, actitudes 

críticas y reflexivas, intercambio de experiencias, habilidades y capacidades para la 

construcción de proyectos novedosos, didácticos y recreativos que contribuyan a generar 

acciones para la divulgación, educación y apropiación social de la Ciencia en la 

comunidad educativa”. (Planetario de Bogotá, 2022). 
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A su vez, se busca desarrollar actitudes críticas que fomenten la reflexión y el 

intercambio de opiniones, capacidades, experiencias para realizar proyectos novedosos con los 

maestros(as). El fin último de estos espacios es generar acciones para divulgar y apropiarse de 

temas científicos y astronómicos en la comunidad educativa.  

A partir de los semilleros se exhorta a los maestros(as) a compartir metodologías de 

enseñanza por medio de actividades experimentales y laboratorios de materiales didácticos, 

adicional a la socialización directa. Así mismo, se busca que reconozcan la variedad de 

ambientes para el desarrollo de conocimientos, como también el uso de herramientas virtuales 

que den a conocer los resultados de sus experiencias.  

Por medio de las mesas de trabajo, se pretende que se aborden temas asociados al 

desarrollo de materiales, desarrollos de objetivos virtuales, socialización de metodologías de 

enseñanza y la exploración de la temática asociada a la astronomía y temas afines, 

implementando competencias de investigación. 

Las estrategias para este fin son: el uso de recopilación de datos y resultados sobre 

prácticas desarrolladas en el aula; el análisis de la información obtenida tanto en función de los 

resultados como de los lugares en donde se realiza; encuentros programados recurrentes a lo 

largo del mes como también, el de una publicación bimestral para la revista Cometa del 

Planetario de Bogotá. Estas prácticas se deben entender como parte esencial del proceso, tanto de 

desarrollo como de divulgación. 

El programa de Planetario para Profes se vuelve entonces un proceso de fortalecimiento 

y actualización de maestros, de acuerdo con lo planteado por el laboratorio de innovación del 

mismo Planetario, que consiste en la exploración y aplicación de metodologías que permiten la 

articulación entre la enseñanza de la ciencia y la investigación de procesos educativos a través 
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del desarrollo de experiencias, sin inhibir la articulación de otras prácticas pedagógicas que los 

profes conozcan o practiquen en los semilleros y grupos de astronomía o en el desarrollo de 

clases convencionales. Dicha articulación se da a través de procesos de divulgación y 

reconocimiento de esas metodologías en donde se crean ambientes de aprendizaje que buscan 

motivar el pensamiento científico y el uso de preguntas de investigación, cuya labor, la del 

maestro, busca el involucramiento del estudiante.  

Entonces, la misión del maestro es la de aplicar los saberes a fines del Planetario de 

Bogotá, la astrobiología, las ciencias del espacio por medio del aprendizaje reflexivo o Inquiry 

Based Learning, a través del proceso de investigación. 

El buen desarrollo del programa busca que el educador domine los fundamentos teórico - 

conceptuales, metodológicos y técnicos acordes con el campo en el que se dispone, a partir de 

una reflexión rigurosa y basado en un marco crítico frente a las evidencias y frente a sus colegas, 

a quienes se les exhorta trabajar de manera conjunta en el desarrollo de sus proyectos, como 

también en equipos interdisciplinarios. 

Lo que se espera como resultado de esto es un profesional cuyos conocimientos 

aumenten, pero con la misma importancia, que abarque sus temas, investigaciones, proyectos y 

programas con una mirada ética y responsable hacia el entorno en el que se inscribe, hacia la 

comunidad educativa y la sociedad en su conjunto.  
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Capítulo 3. Diálogo con los autores 

 

Los retos ecológicos, sociales y económicos 
 están íntimamente ligados. Y no puede haber  

soluciones parciales sino soluciones integrales.  
Jean- Michel Cousteau 

 

Este capítulo, de acuerdo con el objeto de estudio de esta monografía, establece cuatro 

tendencias que posibilitan establecer las conexiones concernientes para entender la acción 

educativa como un acto ético y crítico responsable entre las sociedades y el ambiente, las cuales 

se consideran fundamentales para la configuración en el ámbito conceptual de la investigación.  

En la primera parte, se abordan los planteamientos de la Educación Ambiental e infancia; 

en segunda parte, el Desarrollo Tecnocientífico y los problemas socioambientales; en tercera 

parte, la Imagen Pública de la ciencia; y en cuarta parte, la Estrategia Pedagógica, de orden 

pedagógico en vista que hace parte directa de la intención investigativa. 

3.1. Educación ambiental e infancia 

 

Arias (2010) en su reseña sobre la educación ambiental y la infancia establece una 

relación entre distintos puntos de vista que proveen los autores sobre el tema, la importancia y 

las críticas sobre las prácticas que se están llevando a cabo de forma general. En ella, se refiere a 

autores como Édgar González Gaudiano, Lucie Sauvé, Tom Berryman, Renée Brunelle, Pablo 

Meira, José Gutiérrez, María Teresa Pozo, entre otros.   
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De la misma forma, se desea plantear en el apartado puesto que permite obtener una 

visión más detallada y completa sobre lo que estos y otros autores consideran relevante respecto 

a la educación ambiental y la infancia.  

Basado en lo anterior, se considera relevante la definición del papel que juega la 

educación ambiental y su impacto a nivel mundial. Respecto a esto, Carrillo y Cacua (2019) 

señalan que el enfoque principal de la educación ambiental es proveer de nueva información a 

las masas donde se aumente el número y la calidad de los conocimientos relacionados sobre el 

ambiente, siempre desde una pedagogía reflexiva y no impuesta, donde su mayor objetivo sea la 

mejora de la calidad de vida, el cuidado del entorno y la generación de acciones beneficiosas 

para todos. 

Por otro lado, González (2020) expresa de forma constante en sus estudios su percepción 

de la educación ambiental respecto al flujo constante de cambios y nuevas metodologías de 

enseñanza que son implementadas de manera rápida y desordenada dentro de las instituciones 

educativas, sin tomar en cuenta los procesos reales de formación relacionados con el ambiente y 

el entorno que influyen en lo local para los niños. Es por esto, que se refiere a los cambios en la 

educación ambiental manejados por los gobiernos como “oportunistas con muy diferentes 

agendas”. Si bien, resalta el trabajo realizado en algunos países, también, muestra preocupación 

constante por la calidad de educación ofrecida y la información adecuada que invite a la 

reflexión y no al seguimiento de doctrinas estáticas e inflexibles donde prima la racionalidad 

económica sobre el bienestar ambiental y social.  

Igualmente, José Gutiérrez y María Teresa Pozo (2006) sostienen que la educación 

ambiental y el desarrollo sustentable de los países están estrechamente relacionados y resaltan a 

países europeos que poseen sistemas de constante innovación donde la enseñanza de la 
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educación ambiental se convierte en algo cotidiano e integrado en la sociedad y eliminan el 

considerar esto como algo ajeno o extraordinario.  

Continuando con esta línea crítica, Lucie Sauvé, Tom Berryman y Renée Brunelle (2000) 

enfocan su análisis crítico en la normatividad de la educación ambiental y los procesos de 

implementación de la misma, puesto que, en los últimos treinta años, no se han visto cambios 

sobresalientes en los procesos educativos, esto a pesar de haber logrado la institucionalización, 

dado que no se ha generado la reflexión y la valoración de significancia suficiente para impulsar 

impactos constantes en los distintos espacios y comunidades que rondan las instituciones 

educativas; situación que las ha conducido a descuidar el fomento a la reflexión y al desarrollo 

del pensamiento crítico.  

Es relevante, entonces, mencionar el papel que las instituciones tienen dentro del proceso 

educativo y su relación con los niños y niñas que asisten a estos centros educativos. Para ello, se 

cita a Henao (2019), quien describe el papel, la relación y la incidencia que poseen estos espacios 

en la formación ambiental y la generación de más conocimiento.  

Es un desafío social para el Estado generar y fortalecer la formación ciudadana frente al 

cuidado y preservación de la naturaleza, desde la coexistencia con el otro y el entorno, sin 

embargo, las instituciones escolares al tener tan alta demanda en las disciplinas que se evalúan en 

las pruebas estandarizadas se limitan en la constitución del pensamiento ambiental. No obstante, 

los escenarios no convencionales se instalan como un puente que posibilita contribuir en el 

proceso formativo ya que responden a constituir ciudadanos constructivos. 

Ahora bien, dicho proceso es posible desde la zona de desarrollo próximo de Vygotsky 

(1979), incentivar la responsabilidad ambiental de la mano de los mediadores pertenecientes a 

los escenarios no convencionales a través del proceso de andamiaje en el que se plantea que el 
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niño desde sus capacidades iniciales, es posible guiarlos a expandir esta zona de desarrollo y 

adquisición de la responsabilidad ambiental que aún no han madurado en su totalidad. 

Por último, se menciona la investigación de Sauvé (2005) en la cual se relacionan los 

principios de la intervención educativa en la educación ambiental:  

1. Enfoque experiencial: se comprende como la forma en que se aprende a 

desarrollar la pedagogía de la educación ambiental en la praxis. En esta se 

identifica el contexto y las características de la realidad. Aprendiendo por medio 

de problemas y casos de estudio. 

2. Enfoque crítico: se basa en la identificación de aspectos positivos y las posibles 

limitaciones que requieren algún tipo de intervención.  

3. Enfoque práctico: tiene como base la acción, es “llevar a cabo” dentro del proceso 

de la educación ambiental. 

4. Enfoque interdisciplinario: visión sistémica y global de las realidades donde se 

realiza una integración de materias. 

5. Enfoque colaborativo: la pedagogía de la educación ambiental estimula a los 

maestros a trabajar en equipo y aprender unos con otros. 

De esta manera, la Educación Ambiental se reforma tomando en cuenta su papel dentro 

de la sociedad, como una vertiente primordial para el avance y beneficio de las generaciones 

futuras, retoma su papel como la base para la generación de la sustentabilidad a largo plazo y se 

convierte en una necesidad de legado para que padres, educadores y acudientes reflejen en los 

niños y niñas, debido a su importancia a corto, mediano y largo plazo.  
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3.2. Desarrollo tecnocientífico en las problemáticas socioambientales 

 

El desarrollo técnico científico, de acuerdo con Picas (2002), es entendido como la unión 

entre la ciencia y la técnica, se caracteriza por su formalismo, su sistematicidad y abstracción, 

posee un enfoque de vocación universal y se postula como el único conocimiento fiable acerca 

del mundo. De este se derivan gran parte de los hallazgos e invenciones del mundo actual.   

De hecho, el logro de alcanzar el espacio se considera uno de los mayores exponentes de 

la tecnociencia. Si bien, ahora mismo, se reconoce que la NASA tiene la capacidad de investigar 

en otros planetas, y se considera fundamental para la investigación científica, se debe tener en 

cuenta que, para este tipo de logros, se realizan sacrificios ambientales, sociales y culturales que 

afectan a las comunidades.  

Es así, que uno de los problemas que se presentan en la actualidad relacionados con el 

desarrollo tecnocientífico, es el gran volumen de desechos espaciales que se están acumulando 

en la órbita terrestre debido a los cientos de lanzamientos de distintos dispositivos producidos 

anualmente; si bien, se reconocen los beneficios generados por muchos de estos, la mayor 

cantidad de los desechos se han convertido en una problemática ambiental (Naciones Unidas, 

2019).  

Sobre lo anterior, O’Callaghan (2021) declara que la basura espacial se está acumulando, 

y uno de los factores relacionados con este aumento es la disminución de la capa de ozono que 

rodea el planeta, puesto que esta facilita los procesos de quema de desechos y al acumularse 

dióxido de carbono el proceso se hace cada vez más lento, el autor reconoce que “(...) incluso en 

el mejor escenario posible, en el que se estabilice o incluso se reviertan los niveles de dióxido de 

carbono, se esperaría que se duplique la cantidad de basura espacial.” 
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Adicionalmente, Mora (2009) toma en cuenta el hiperconsumo, la inequidad, la 

urbanización acelerada y el movimiento migrante como algunas causas de la crisis ambiental por 

lo que se busca un nivel de consciencia adicional en estos ámbitos, sobre todo por parte de los 

gobiernos que tienden a obviar estos comportamientos y su importancia e impacto en el 

ambiente.  

Lo anterior, hace parte de una serie de críticas expuestas por los autores sobre el papel 

que la tecnociencia y su sobreexplotación y el efecto que tienen sobre el ambiente. Aun con la 

necesidad de su existencia y su importancia para el crecimiento de la humanidad, es necesario 

tomar consideración y precaución sobre los procesos relacionados antes, durante y después de su 

producción, esto con el fin de asegurar una conciencia adecuada al respecto.  

En esta vía, Cruz, Jomarrón y Rivero (2015) afirman que la ciencia y la tecnología deben 

ser abanderadas como importantes conquistas del ser humano puesto que han traído 

innumerables beneficios, sin embargo, ellos solicitan que no se olvide las consecuencias de un 

uso inadecuado de las mismas dado que estas pueden ser muy negativas sobre el ambiente y, por 

ende, sobre la salud de las personas y la propia supervivencia de la especie humana. 

3.3. Imagen pública de la ciencia 

 

La ciencia ha permitido la creación de espacios, como el Planetario de Bogotá, donde se 

incentiva a la conservación del ambiente, el trabajo con la naturaleza y el reconocimiento de la 

importancia de esta para el bienestar de las comunidades. Sin embargo, el Planetario sigue siendo 

un espacio de ciencia, más no de tecnociencia.  

El mejor ejemplo para ello son las instalaciones de Tesla, empresa dedicada a los 

desarrollos técnico-científicos donde su enfoque es el logro de la espacialidad y la innovación 
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tecnológica constante. Es por ello, que no es adecuado poner en un lado u otro la participación 

del desarrollo tecnocientífico, por el contrario, la intención de este apartado es la de generar la 

reflexión sobre el papel que juega el ser humano ante el uso y creación de sus propias 

herramientas, no solo antes o durante de su creación, sino también después de esta para el 

correcto uso de los desechos y el tratamiento de estos.   

En concordancia, Olivé (2004) comprende la ciencia mediante actos de reflexión 

constantes donde invita a reconocer obstáculos de los análisis realizados a la filosofía de la 

ciencia, puesto que, esta se observa de forma unidimensional y sin ningún contexto, cuando, en 

realidad, la única forma de entender la ciencia, su ámbito y aplicación, es tomando en cuenta que 

esta posee diferentes puntos de vista y que, como siempre, el contexto influye de gran manera en 

ella.  

De acuerdo con Sánchez Ron (1994), el conocimiento científico es el encargado de crear 

conciencia sobre los problemas socioambientales. A esto se refiere, cuando menciona sobre «el 

papel de la ciencia al servicio del medio ambiente». Puede añadirse que las nuevas tecnologías, 

simbolizadas por los ordenadores, incrementan en gran medida la eficiencia de los intercambios 

energéticos y reducen mucho el impacto sobre el ambiente. Pensamos, sin embargo, que debe 

matizarse su reflexión última en torno a la esperanza, gracias al conocimiento científico, de 

«seguir disfrutando de idénticos, si no superiores privilegios» a los que la humanidad ha 

conseguido en los dos últimos siglos. 

3.4. Estrategia Pedagógica  

 

La discusión al respecto de la estrategia pedagógica surge en vista de los múltiples 

enfoques que se han dado en los modelos educativos, los cuales dificultan comprender los 

procesos de enseñanza, unido al aumento de las exigencias creadas por la causa de integralidad 
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dentro de las instituciones. Para el presente documento, se toma en cuenta Certeau (1996) , quien 

establece que la estrategia es el cálculo de relaciones, donde las fuerzas de lo que se considera 

posible, el poder y la voluntad dentro de un mismo ambiente se unen en la búsqueda de 

resultados.  

Es importante tener en cuenta que la "táctica" y la "estrategia" son fundamentalmente 

diferentes para Certeau (1996). Esto se debe a que la estrategia posee un ambiente, un contexto, 

la táctica, en cambio, no cuenta con ello puesto que su límite es aquel que impone el otro y no 

por sí mismo.  

Debido a lo anterior, se recurre a una distinción de tácticas y estrategias, sobre todo para 

lo que se denomina como la "estrategia pedagógica". De hecho, para el mismo autor la estrategia 

posee un lugar entendido como propio y sirve para dar manejo a las relaciones exteriores qué 

tienen incidencia (p.41).  

En el ámbito educativo, el maestro que usa esta definición de estrategia la concibe como 

propia, es decir, no es un lugar dado por el ministerio o los directivos, sino creado por su propia 

pedagogía y forma de educación.  Ese lugar, en realidad, sirve de base para una gestión de las 

relaciones con una exterioridad distinta; en ese sentido, es un lugar de poder porque como 

menciona el autor el maestro que use esa estrategia es un sujeto de voluntad y de poder. 

Ahora bien, sobre la estrategia pedagógica, en términos más exactos, tiene un contexto 

donde se demanda que los docentes posean un eficiente desempeño profesional, capaz de lograr 

un modo de actuación superior en sus estudiantes y grupo; exigen además, un profesional con 

posibilidades reales para caracterizar, pronosticar y proyectar la estimulación, el enriquecimiento 
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y el desarrollo de los procesos de aprendizaje y el empleo de estrategias de aprendizaje cada vez 

más eficientes por parte de los estudiantes (Sierra, 2007) 

De esta forma, proyectar estratégicamente la dirección del proceso pedagógico, a favor 

del desarrollo de los procesos de aprendizaje en los estudiantes por parte del profesor, es 

trascendente para enfrentar el cambio educativo, cuando no se estructura adecuadamente, se 

convierte en una de las principales causas que afectan la calidad educacional, por lo que es 

determinante en la dirección del proceso pedagógico (Sierra, 2004). En conclusión, se considera 

la creación de una estrategia como un proceso de síntesis del pasado, del presente y del futuro. 

Es decir, que "La concepción teórico-práctica de la dirección del proceso pedagógico durante la 

transformación del estado real al estado deseado, en la formación y el desarrollo de la 

personalidad, de los sujetos de la educación, que condiciona el sistema de acciones para alcanzar 

los objetivos, tanto en lo personal, lo grupal como en la institución escolar" (p.19). 

En conclusión, el diseño de una estrategia pedagógica es lo que facilita y privilegia la 

autorregulación, autocontrol y automonitoreo, y se enfoca como vía de perfeccionamiento de los 

docentes, a través del uso de los predictores de adecuación.  
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Capítulo 4. Hallazgos 

 

Es el conocimiento científico quien nos hace ser conscientes de algunos problemas 

medioambientales. ¿Conoceríamos sin la ciencia que existen agujeros en la capa de 
ozono? Y en lo que se refiere a identificar con claridad cuáles son las causas de 

prácticamente todo el deterioro de la naturaleza, ¿existe mejor analista que el 
científico? 

José Manuel Sánchez Ron 

  

Este capítulo presenta los principales resultados encontrados teniendo presente cada uno 

de los objetivos específicos del estudio monográfico.  

En primer término, frente al propósito de indagar los fundamentos epistemológicos, 

pedagógicos y éticos de la educación ambiental y su influencia en el trabajo pedagógico con 

niños y niñas del programa Planetario para Profes del Planetario de Bogotá, en segundo 

término, reconocer el lugar epistémico y pedagógico que configura una imagen pública de la 

ciencia crítica y ecuánime en niñas y niños en los semilleros del programa Planetario para 

Profes del Planetario de Bogotá, por último, establecer los ejes de una estrategia pedagógica que 

favorezca la imagen pública de la ciencia en niños y niños vinculados a los semilleros del 

programa Planetario para Profes del Planetario de Bogotá.. 

Sobre la base de las ideas expuestas, se propone la técnica de la triangulación, entendida 

por Benavides y Gómez (2005) como el uso de varios métodos (tanto cuantitativos como 

cualitativos), de Notas de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un 

fenómeno, la documentación del programa Planetario para Profes de Planetario de Bogotá y la 

investigación de trabajo de campo. 
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Los resultados del ejercicio investigativo confluyen en establecer los ejes de una 

estrategia pedagógica, configurada en la perspectiva de Jesús Ibáñez (1986), y facilitan el 

involucramiento de la visión pública de la ciencia con el trabajo propio de la educación 

ambiental, sobre todo, al permitir que las maestras y maestros reconozcan la conexión entre 

ambas partes y su extensión hacia su labor de enseñanza en las instituciones.  

Con base en lo anterior, la educación ambiental debe ser integral y conexa a la visión 

pública de la ciencia, y, por tanto, ser ecuánime en los niños y niñas en el programa Planetario 

para profes del Planetario de Bogotá, lo cual descifra parte del interrogante de este ejercicio 

investigativo. A continuación, se dan a conocer los principales resultados organizados conforme 

fueron desarrollados los propósitos específicos del presente ejercicio investigativo. 

4.1. La Educación Ambiental  

 

Este estudio se basa en la unidad de análisis de educación ambiental a través del 

propósito específico de explorar los fundamentos pedagógicos, epistemológicos y éticos de la 

educación ambiental y comprender su impacto en el programa Planetario para profes por medio 

de tres fundamentos: el pedagógico, asociado al ejercicio pragmático; el ético vinculado a la 

ética ambiental y de las virtudes; y; el epistemológico ligado al pensamiento ambiental 

latinoamericano de modo de que las conclusiones derivadas de ellos permiten reconocer la 

influencia de la educación ambiental en dicho programa educativo. 

4.1.1. Fundamento pedagógico  

 

En el ámbito pedagógico, es menester indicar que la educación ambiental es pragmática, 

asociada a la corriente pedagógica propia de la educación Latinoamericana, considerada como el 

mediador crítico y político de la liberación para generar una inédita percepción y transformación 

de la educación; es por ello que, se enfrenta a la imposición del proyecto pedagógico 
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capitalista.  Por tal motivo, en ella se ubica la naturaleza original de la educación ambiental, la 

cual trabaja a favor de la sustentabilidad ambiental como lo resalta González Guadiano (2006) 

aunque se intenta hegemonizar su terreno por parte de adyacencias vinculadas al capitalismo 

verde, el cual se centra en la racionalidad instrumental prescindiendo a las corrientes críticas.  

Según las ideas expuestas anteriormente, es relevante abordar la naturaleza política que 

subyace a la educación ambiental, para poder encontrar la impronta por lo ambiental que permite 

discutir desde lo que se debe y lo que no se debe considerar como educación ambiental objetiva 

y enfocada en el ambiente. 

En ese tenor, en primer lugar, se toma en cuenta la definición dada por Zambrano y San 

Andrés (2015) en las que se expone que la educación ambiental tiene como fundamentos la 

concienciación, la adquisición de conocimientos, la formación de aptitudes y la capacidad de 

evaluación. 

Por su parte, Flórez (2015) citando a Guillén (1996) establece que la educación ambiental 

se considera una dimensión a incluir en las recomendaciones educativas para la sociedad, por 

otro lado, la Conferencia Mundial de la UNESCO, citado por el mismo autor refiere que la 

educación ambiental tiene un enfoque directo sobre la educación para el desarrollo sostenible  y 

establece que es necesario reconocer los valores, aclarar los conceptos y aumentar la promoción 

de la misma dentro de las instituciones.  

  Sin embargo, los significados de la educación ambiental, en tiempos contemporáneos, 

llevan a pensar que esta es una educación para la sustentabilidad ambiental y no una educación 

para el desarrollo sostenible que se originan a partir de la década de los 70s, el campo de la 

educación ambiental tiene agentes que pugnan por la hegemonía frente a un capital simbólico 

que le es común (Bourdieu, 1988).  
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De hecho, el concepto de campo de conocimiento aquí planteado hace énfasis en los 

planteamientos de Bourdieu (2012), refiriéndose a los conjuntos de conocimientos ubicados en 

torno a un determinado tema o área problemática, que también son considerados como ejes que 

abarcan una serie de problemas, como las comunidades académicas dedicadas a su investigación. 

Así mismo, y con el fin de observar la mayor cantidad de perspectivas posibles, Reyes y Castro 

(2016, p. 95) poseen una visión contraria sobre lo que implica la educación ambiental: “(...) 

resulta indispensable que consolide su legitimidad como un campo de conocimiento para 

contribuir a una comprensión más profunda de la coyuntura histórica actual y, con ella, desplegar 

estrategias teóricas y prácticas de mayor impacto que el alcanzado hasta hoy”. 

De la misma mentalidad, quienes hablan de la educación ambiental como una dimensión 

o parte de la educación, no necesariamente niegan su condición de disciplina o campo de 

conocimiento, sino que enfatizan que el medio ambiente es un tema o problema ineludible en los 

procesos educativos de todos los ciudadanos, por lo que no se puede pensar la educación sin su 

componente (Flórez, Pino, Gálvez, Velázquez, 2019). 

 Por ejemplo, Sauvé (1999, 2003), afirma que la educación ambiental es efectivamente 

una dimensión fundamental e inevitable de la educación moderna; la dimensión compleja de la 

educación global y guarda estrecha relación con otras dimensiones de la educación moderna que 

forman parte de la diversidad, como la paz, los derechos humanos, las relaciones interculturales, 

etc., con las que comparte un mismo marco ético y social (responsabilidad, cuidado, solidaridad).  

En consecuencia, la educación ambiental se preocupa por el tema ambiental, es una 

pedagogía a favor del ambiente; siendo esta su naturaleza pedagógica. Sin embargo, no se 

resuelve esa naturaleza pedagógica en el currículo escolar, es decir la educación ambiental, 

trasciende la escuela, no se limita ya que no se puede reconocer solamente en la disciplina como 
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si esta fuera un contenido curricular; por el contrario, es un currículo que impregna otros 

escenarios educativos. 

Es decir, que si bien, para autores como Novo (2009) la educación para el desarrollo 

sostenible es vista como una auténtica educación ambiental con enfoques claros y con facilidades 

para ser llevados a la práctica, existe un grupo de pensadores e investigadores que plantean su 

mirada desde otra perspectiva, y, de hecho, la critican.   

Como referencia de estas críticas, González Guadiano (2006), reconoce que la educación 

ambiental tiene un papel importante desde la educación para el desarrollo sostenible, sin 

embargo, este se considera como un significante vacío, puesto que la realidad pedagógica no 

corresponde a una auténtica educación ambiental, porque lo ambiental no está dentro de las 

prioridades, aunque lo declaren.  

A su vez la educación para el desarrollo sostenible, como su nombre lo indica se 

preocupa por el desarrollo social y económico, como se menciona en los objetivos de desarrollo 

sostenible en el cual su acepción general es lograr que los alumnos desarrollen competencias 

transversales de sostenibilidad. La educación para el desarrollo sostenible es un aporte esencial a 

todos los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017).  

La educación para el desarrollo sostenible carece de una característica pedagógica propia 

de abordar críticamente lo ambiental, sino que se desvía para tomar otras perspectivas o 

complementos que desdibujan el fundamento de dicha educación; en ese sentido se considera 

como la educación para los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales están ligados a los 

intereses económicos.  
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Respecto a esto, aún con el gran trabajo relacionado y enfocado por la educación para el 

desarrollo sostenible, lo ambiental se convierte en un problema social, crítica fundamental de 

González Guadiano (2006), quien declara que  

(...) es posible reconocer que, en estos tres conjuntos sobrepuestos de la economía, la 

sociedad y el ambiente, con los cuales se suele representar la idea del desarrollo 

sustentable de forma genérica y al margen de definiciones, lo que a la final prevalece, en 

forma abrumadora, es la racionalidad económica.  

Tomando en cuenta lo anterior, también González Guadiano (2006) citando a Pezzey 

(1998) relata que: “es útil forjar un consenso para promover el desarrollo sustentable pero 

también oscurece los temas políticos, filosóficos y técnicos que todavía permanecen sin resolver” 

(p.55).  

Este marco entiende que el ambiente, aún con incidencia social, no necesariamente debe 

estar ligado al mismo, por el contrario, invita a que se trabaje desde una perspectiva separada y 

objetiva donde la educación ambiental se enfoque en la sustentabilidad ambiental y no en el 

desarrollo social. Puesto que, en términos pedagógicos la educación para el desarrollo sostenible, 

como su nombre lo indica, se preocupa por el desarrollo social y económico. 

Otra perspectiva, apoyada por Caride Gómez (2014), otorga en el complejo territorio de 

las relaciones generadas entre la educación, el ambiente y el desarrollo, una educación ambiental 

definida como una educación para la sustentabilidad ambiental y, que a su vez, posee un 

significado más contemporáneo en el que se expone una problemática social más que ambiental 

de la sociedad moderna. Sin embargo, tomando en cuenta la visión anterior, tampoco es 

adecuado encasillar la problemática ambiental como una consecuencia única de lo social, puesto 

que, a pesar de la propuesta de la UNESCO para la instrumentalización de la educación para el 
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desarrollo sostenible durante el decenio 2005- 2014, se ha demostrado que la educación para el 

desarrollo sostenible muestra limitaciones y problemas de diverso tipo y conlleva el reemplazo 

rápido por otros conceptos que puedan, discursivamente, funcionar mejor para seguir 

encubriendo el ejercicio del poder. 

Es decir que, tomando en cuenta la transversalidad, se puede considerar a la Educación 

Ambiental como una propuesta curricular transformadora, en ese sentido sí hay un currículo que 

rompe los muros de la escuela. Si bien, los procesos pedagógicos se encuentran sujetos a la 

estructura de las instituciones, no necesariamente se reconocen como una “camisa de fuerza” 

sino como un camino que permite cierta disposición y movilidad.  

 Así mismo, se identifica que la naturaleza de la educación ambiental debe ser y es en su 

mayor parte un conocimiento pragmático, puesto que su naturaleza está destinada al hacer y no 

solo al saber. Se parte de problemáticas socioambientales en contextos afectados de manera 

concreta, se debe tener en cuenta que una afectación específica no es etérea ni abstracta, es 

específica en contextos concretos. 

Por otra parte, se resalta que la educación ambiental no es en estricto sentido una 

educación científica y, aunque en ocasiones se puede articular, no se considera una figura 

obligatoria ni de carácter enteramente pragmático hacia la ciencia.  

De ello resulta necesario admitir que si bien, en un principio los objetivos de la educación 

ambiental y la educación científica tienen una base en la búsqueda de la verdad y poseen un 

sentido educativo similar, sus finalidades no son necesariamente las mismas. Sobre esto, Sauvé 

(2010) esclarece:  

 "[...] el argumento principal tiene que ver con las finalidades de estas dos dimensiones de 

la educación: por una parte, con el fin de optimizar la relación con el ambiente, la 
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educación ambiental tendría por objeto el desarrollo de actitudes y de un saber actuar 

frente a las realidades socioambientales. Por otra parte, la educación científica está sobre 

todo basada en la idea de cientificidad (racionalidad, objetividad, rigor, validez, 

reproducibilidad, etc. (...) Así pues, la educación ambiental y la educación científica 

tendrían divergencias a priori incompatibles con sus finalidades mismas (Traducción 

nuestra)." (p.12) 

Por consiguiente, se debe tomar en cuenta una relación constante que permite mantener 

una relación entre ambos tipos de educación y, de igual forma, Sauvé (2010) propone una forma 

de observar dicha interacción:  

(...) el cruce de la educación científica y de la educación ambiental se encuentra en un 

campo de innovación pedagógica que podríamos llamar una educación eco científica: se 

está construyendo allí un espacio fascinante y de gran pertinencia social que interpela 

cada vez más a la investigación en educación. 

Entonces, esta observación se logra porque las dos dimensiones de la educación 

comparten el desarrollo actitudinal (educación ambiental) y el desarrollo axiológico (educación 

científica). Consecuentemente, es importante resaltar que no es correcto relegar la educación 

ambiental a la enseñanza de las ciencias, se pierde el sentido. La educación ambiental no se 

puede contentar con un enfoque científico de las realidades biofísicas, con una búsqueda de 

“LA” respuesta correcta que es lo habitual en ciencias (Sauvé, 2010, p. 11)  

Tomando en cuenta lo anterior,a partir del ejercicio interpretativo en el campo empírico 

se reconoce la evidencia de la aplicación de la educación ambiental vinculada a la educación 

científica en el escenario del Planetario de Bogotá. Atendiendo a estas consideraciones es 
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necesario indicar la misión del programa Planetario para profes que pretender desde el espacio 

de fortalecimiento:  

(...) conocer y afianzar elementos conceptuales relacionados con la Astronomía, sus 

ramas de estudio y otras ciencias afines, por medio de las presentaciones en los temas a 

tratar en cada encuentro y del establecimiento de diálogos interdisciplinares relacionados 

tanto con las ciencias como con los procesos para su enseñanza. (Planetario de Bogotá, 

2022) 

Por tal motivo, es imprescindible mencionar el nexo entre la astrobiología y la educación 

para sustentabilidad ambiental, puesto que en el Planetario de Bogotá se tiene la intención por 

estar vinculado con el desarrollo de la Astrobiología; en ese medida es posible entender que 

cuando se reconoce el auge de la Astrobiología en esta década, se constituyen 

interrogantes  acerca de la vida y de lo vivo, la cual es una ciencia multidisciplinaria  que se 

fundamenta en la búsqueda de las hipótesis de la vida fuera del Planeta.  

En ese sentido, en el Planetario de Bogotá se ocupan de un objeto de estudio ¿qué es la 

vida y lo vivo?, en este aspecto se involucran en los aspectos ambientales dado que todo sistema 

atesora la sustentabilidad ambiental, en ellos se sustenta la vida y eso por extrapolación nos lleva 

a la educación ambiental por lo ambiental, cuestionando lo que se hace en la tierra actualmente. 

Si la vida se hizo afuera o adentro, lo cierto es que hoy la vida está en riesgo en el Planeta, la 

vida como un fenómeno complejo, que está afectada por muchos factores que son por hoy las 

preocupaciones de la educación ambiental.  

A este panorama se suma la intención que ha presentado en el último año el programa 

Planetario para Profes al incorporar en esta versión, transformaciones en su estructura basado en 

el proyecto de renovación que concibe la línea de la sustentabilidad, el cual propone a partir del 
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segundo semestre asociar el enfoque ambiental contando con la participación del grupo de 

Ciencias Planetarias de la Universidad Nacional de Colombia, quienes producirán  sesiones 

especiales sobre temáticas como el cambio climático, entre otras. En consecuencia, es un terreno 

fértil para trabajar estos asuntos con los niños y niñas pertenecientes a los semilleros. Entonces, a 

partir del planteamiento de Sauvé (2004) es posible inferir:  

Se trata de promover una formación reflexiva dentro de la intervención. La intervención, 

por su parte, es a la vez ambiental (un actuar o un proyecto para el ambiente) y educativa 

(un proceso de desarrollo personal y social). Por una parte, ella se inspira en el campo 

teórico y práctico del actuar ambiental y de la acción pedagógica; por otra parte, ella 

contribuye a enriquecer estos últimos con el aporte de los niños y niñas participantes de 

los semilleros del programa. 

Respecto a lo anterior, Sauvé (2005, p.5) establece que los elementos teóricos anteriores 

ilustran la amplitud del proyecto educativo de la educación ambiental. Su realización presupone 

alcanzar los objetivos siguientes: 

• Descubrir o redescubrir su propio medio de vida; explorar el “aquí” y el “ahora” 

de las realidades cotidianas, con una mirada nueva, apreciativa y crítica a la vez; 

redefinirse a sí mismo y definir su grupo social en función de la red de relaciones 

con el medio de vida; desarrollar un sentimiento de pertenencia; reconocer que su 

ambiente inmediato es el primer lugar para el ejercicio de la responsabilidad. 

• Establecer o reforzar el vínculo de pertenencia con la naturaleza; explorar las 

relaciones entre identidad, cultura y naturaleza; reconocer los vínculos entre 

diversidad biológica y diversidad cultural; apreciar esta diversidad. 
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• Adquirir conocimientos básicos (entre otros, de orden ecológico, económico o 

político) y aprender a buscar las informaciones pertinentes para mejorar la 

comprensión de los fenómenos y de las problemáticas ambientales, sean de aquí o 

de otras partes; valorizar el diálogo crítico entre los saberes de distintos tipos 

(científicos, experienciales, tradicionales y otros) con el fin de emitir diagnósticos 

y tomar decisiones acertadas. 

• Reconocer las relaciones entre lo que está “aquí” y lo que está “allá” o “lejos”, 

entre el pasado, el presente y el futuro, entre lo local y lo global, entre la teoría y 

la práctica, entre la identidad y la alteridad, entre la salud y el ambiente, la 

ciudadanía y el ambiente, el desarrollo y el ambiente, etc. Aprender a establecer 

relaciones de manera sistémica. Desarrollar una visión global (holística) de las 

realidades socio-ambientales. 

• Ejercitarse en la resolución de problemas reales y en el desarrollo de proyectos 

ambientales (particularmente socio-ambientales); desarrollar competencias para 

reforzar el sentimiento de “poder-hacer-algo”. Asociar la reflexión y la acción (en 

el proceso de la praxis) con el objetivo de desarrollar una teoría propia de la 

acción ambiental, y en un sentido más vasto, una teoría de la relación con el 

ambiente. 

• Aprender a vivir y a trabajar juntos. Aprender a trabajar en colaboración. 

Aprender a discutir, escuchar, negociar, convencer. El ambiente es un objeto 

compartido, fundamentalmente complejo y sólo por medio de un enfoque 

colaborativo se puede favorecer una mejor comprensión y una intervención más 

eficaz. 
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• Construir un sistema propio de valores ambientales. Afirmarlos, justificarlos y 

vivirlos de manera coherente. 

4.1.2. Fundamento ético 

 

La Tierra propicia lo suficiente para satisfacer las necesidades del hombre, pero no la 

codicia de cada hombre.  

Gandhi 

  

El significado etimológico de la palabra ética, citada por Morales, Nava, Esquivel y Díaz 

(2011):  

(...) proviene del verbo ethikos y que se trata del estudio de la moral y del accionar 

humano para promover los comportamientos deseables. Una sentencia ética supone la 

elaboración de un juicio moral y una norma que señala cómo deberían actuar los 

integrantes de una sociedad. Y que la ética profesional pretende regular las actividades 

que se realizan en el marco de una profesión. En este sentido, se trata de una disciplina 

que está incluida dentro de la ética aplicada, ya que hace referencia a una parte específica 

de la realidad. 

Derivado de esto, la ética estudia la moral y es considerada la ciencia del comportamiento 

moral que determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad; por lo tanto, se define 

como la ciencia del comportamiento moral. 

En ese sentido, al hablar de la ética, el ambiente se encuentra inmiscuido, lo cual ubica a 

la ética ambiental como la rama de la filosofía que considera especialmente las relaciones entre 

la naturaleza y la sociedad mediada por la cultura, la cual se desenvuelve y preocupa por 

reflexionar sobre las dinámicas de las acciones de los seres humanos frente al equilibrio 

dinámico de la dimensión biofísica; es decir, propone una normativa moral que exige la 

responsabilidad por parte de los entes gubernamentales, privados y ciudadanos.  
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De acuerdo con lo anterior, el ambiente no se condiciona como un espacio físico, sino 

que es considerado una relación. Sobre esto Florez, Pino, Galvéz y Velazquez (2019, p.28) 

definen el ambiente como:    

(...) la relación entre la naturaleza y la sociedad a través de la cultura genera un 

caleidoscopio de posibilidades para entender la relación. Es así como según las creencias 

culturales propias de una sociedad, la sociedad recibe y ve la naturaleza y su modo de 

interactuar con ella de diversas formas. A su vez, el momento histórico de la sociedad 

genera principios morales dinámicos en el tiempo que sobre una misma sociedad 

generarán formas de ver e interactuar con y como parte de la naturaleza misma. 

A partir de lo anterior, la propuesta fundamental de esta rama es procurar el bienestar 

humano a partir de la transformación de las relaciones entre sociedad y naturaleza. En ese 

sentido, a continuación, se presentan diferentes significados acerca de la ética ambiental.  

En primer término, Mohammad, Guillén y Abreu (2007) mencionan que desde su origen 

el hombre ha enfrentado los problemas socioambientales representados por la preocupación de la 

escasez de alimento, refugio, y demás factores que posee la naturaleza para poder sobrevivir. No 

obstante, en un enfoque más contemporáneo, el autor agrega que la vida moderna con el 

desarrollo urbano social científico tecnológico y el descuido ambiental han provocado nuevos 

problemas como los efectos por la contaminación, que a su vez han comprometido de manera 

impactante la calidad del ambiente, afectando la salud de todos los seres vivos, entre otras.   

En segundo término, Teresa Kwiakowska (2006) añade que los seres humanos en su paso 

siempre han alterado su medio físico y biológico, sin embargo, ha sido durante los últimos dos 

siglos con la vertiginosa expansión de la industrialización de la biotecnología y de las 

poblaciones, que esto se ha convertido en una amenaza para biodiversidad del Planeta. Para la 
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autora el avance de la ciencia y sus aportes no son suficientes para resolver esta situación, puesto 

que se requiere de una reflexión sobre nuestro comportamiento en el mundo natural con el fin de 

despertar la sensibilidad, formar actitudes como la responsabilidad moral y los valores 

ambientales que favorezcan la unidad en la diversidad y, por supuesto, la convivencia con demás 

especies con quienes habitamos.  

Por último, Kwiakowska ha destacado que la ética ambiental fue un papel importante en 

este proceso de modelar los valores y la responsabilidad moral de manera que brote de una forma 

de comprensión y actuación en la sociedad, que ayude a la conservación de la naturaleza y su uso 

para la sustentabilidad de la vida. 

En tercer término, Lecaros (2013) expone tres ideas principales para plantear su 

aportación a la ética ambiental teniendo en cuenta los planteamientos de Leopold: La Tierra es 

una comunidad de entidades vivas, la Tierra ha sido hecha para amarla y respetarla, y, la Tierra 

entrega una cosecha de cultura.  

En la misma línea de pensamiento, Flores, et.al. (2019) esclarecen que esta relación 

cultural entre naturaleza y sociedad se subjetiviza en función del espacio geográfico en el que se 

desarrolla cada sociedad o asentamiento humano. Tal visión del medio ambiente como una 

relación social-natural hace difícil comprender cualquier posición ecológica que no sea la propia 

sin el uso de la otredad, el pensamiento crítico y el razonamiento sociológico. 

De estas tres bases han surgido repercusiones y resonancias que no han cesado y la 

subsecuente profusión del pensamiento ético-ambiental ha dado lugar a una abundante lectura 

llegando a convertirse en un tópico de las preocupaciones filosóficas y éticas actuales.   

De otra parte, a partir del evento de Estocolmo en 1962 y la publicación del informe de 

Club Roma sobre los Límites del Crecimiento, desde entonces la ética ambiental nace y se define 
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como el estudio ético de las interacciones humanas y el impacto humano sobre el mundo natural 

como un nuevo campo de la ética filosófica preocupada por la descripción de los valores que 

posee el mundo natural no humano y por la prescripción de una ética apropiada para asegurar la 

conservación o restauración de los valores y presupuesto éticos.  

Con el fin de fijar un punto de referencia a nivel histórico Zahedi y Gudynas (1991) 

establecen: “(...) la ética del ambiente en el campo internacional, es en principio identificada 

como cuestión ambiental, da lugar en la conferencia de Estocolmo en 1972 llevado a cabo por la 

ONU” (p.276). Es decir, que, desde la conferencia hasta la fecha, contando poco más de 50 años, 

permanece el cuestionamiento ético de lo ambiental, y, por tanto, se considera pertinente hacer 

una aproximación a la ética ambiental como una perspectiva generada desde el contexto global y 

la necesidad de establecer su relación entre lo ético y lo ambiental. 

Si bien, la educación ambiental surge a partir de una «verdad incómoda» que es ignorada 

y minimizada, en realidad se trata del deterioro ambiental acumulado desde el inicio de la 

vivencia humana como sociedad hasta el siglo XXI, como consecuencia de una concepción de 

naturaleza que la asimila a una canasta de recursos bajo control del modo de producción 

económico capitalista. Cabe entonces interrogarse ¿de qué le sirve a la humanidad acceder a los 

más altos niveles de crecimiento económico si convierte a la naturaleza en su enemigo, y el 

Planeta en el que ella viaja por el contrario se vuelve inhabitable? 

Dicha pregunta genera reflexiones frente a los intereses y cuestiones éticas en el contexto 

del capitalismo salvaje y en su nexo con la educación ambiental.  

Dado que si la educación, se ve en la necesidad de la innovación y de enfocarse en la 

renovación del arte de vivir para lograr la restitución de la comprensión del valor de la naturaleza 
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es entonces, la ética la parte sustancial de lo ambiental, la cuestión ética se torna intrínseca a la 

educación ambiental (Torres. 1998). 

En consonancia, Noguera (2006) resaltando a Hoyos (2003) menciona:  

[...] Con resonancia heideggeriana, este párrafo de Janke nos reafirma, por medio 

de la poética traducción de Hoyos, en la necesidad de construir una ética 

ambiental que tenga una dimensión estética, no en el sentido del disfrute del que 

nos habla Augusto Ángel, sino como la puesta en diálogo de lo mítico con lo 

técnico, de las fuerzas de la tierra con las fuerzas de los dioses y de la mortalidad 

con lo eterno, diálogo que devuelva la integralidad, perdida en la filosofía 

occidental de corte platónico – cartesiano y que se expresa en la existencia dos 

mundos escindidos entre sí; una razón dominadora por fuera de una materialidad 

dispuesta para ese fin. 

En esa medida, a continuación, se establece la travesía de estos presupuestos éticos hacia 

la argumentación de la ética antropocéntrica, biocéntrica y de las virtudes o antropocéntrica 

moderada que exponen el análisis crítico de lo hallado. 

4.1.2.1. Ética antropocéntrica 

 

Para reconocer los conceptos que se interrelacionan de la ética, lo antropocéntrico y el 

ambiente se toma como primer exponente a Sauvé (2004) el cual establece: 

(...) El desarrollo sostenible propone una visión del mundo (una cosmología) 

antropocéntrica que se articula en torno a tres polos: la economía, la sociedad y el 

ambiente. Esta visión separa la economía de la sociedad y reduce el ambiente a un 

depósito de recursos. Ello lleva a una concepción del desarrollo humano orientado hacia 

el crecimiento económico y por consiguiente hacia la competitividad y la desigualdad. 
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Así mismo, para Espinoza y Oliveira (2010) la educación ambiental está igualmente 

preocupada por la viabilidad o la sostenibilidad, pero no debe limitarse a proporcionar un 

desarrollo sostenible. Sin embargo, aunque la legitimidad de esta propuesta puede explicarse por 

la crisis de seguridad que caracteriza nuestro tiempo, no se considera una base ética.  

Entonces, la visión antropocéntrica que ha prevalecido a lo largo de los siglos proviene 

del griego anthropos: hombre y centro. Dicha ética se caracteriza por distinguir al hombre como 

el centro del mundo, en ella se sostiene que las relaciones morales se dan únicamente entre los 

seres humanos minimizando la relación con otras especies y el entorno.  

Como autores emblemáticos de este tipo de ética podemos mencionar en la Grecia clásica 

a los filósofos Aristóteles y Platón, en la Edad Media a Santo Tomás de Aquino, en el siglo XVII 

al filósofo inglés considerado padre del empirismo filosófico y científico, Francis Bacon, quien 

expresa de manera muy clara  cómo debe ser la relación del hombre  con la naturaleza desde una 

visión antropocéntrica, pues él consideraba que era necesario dominar la naturaleza por medio 

del conocimiento exacto de sus leyes.  

Las éticas antropocéntricas contienen de manera implícita una intencionalidad 

instrumental o de dominio desmedido que con frecuencia conduce a un abuso del poder humano 

sobre el mundo natural, llegando a excesos con un carácter dominante y de completa 

manipulación, que provoca la destrucción paulatina del mundo. En esa misma línea, dichas éticas 

establecen un dualismo, los marca una distinción tajante entre el hombre y su medio por lo que 

también suelen ser egocéntricas, propiciando que el propio ser humano se vea en un plano de 

superioridad frente a la naturaleza, favoreciendo la visión de lo natural como recurso a utilizar 

para el beneficio de la humanidad. 
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Así mismo, se establece una preocupación ante la falta de perspectiva por las 

problemáticas relacionadas con la tecnociencia, puesto que, a pesar de los beneficios de esta, no 

implica un razonamiento completo y puede llegar a ser una mirada sesgada respecto a las 

implicaciones éticas de los avances científicos y tecnológicos presentados en la actualidad. Tal y 

como es mencionado por Caride (2006), la Educación Ambiental  

(...) debe ser entendida como un acto político basado en valores que promuevan la 

transformación social, en concordancia con la ética ecológica que precisa la construcción 

de un desarrollo humano que sea, entre otras cosas y a pesar de sus ambigüedades, 

sustentable. (p.7) 

Es entonces, por mínimo, un deber de la visión ética de la Educación Ambiental el 

contemplar su relación con lo social y el impacto mismo que esta posee dentro de los procesos 

humanos a corto, mediano y largo plazo.  

Todo lo anterior, está fundamentado por la gran controversia con respecto a la 

conservación de la economía sobre el cuidado de la naturaleza, el resultado obtenido es que las 

concepciones de los maestros respecto a la educación del  ambiente están coaccionadas antes los 

programas que se dan u otorgan dentro de las instituciones, no obstante, ellos mismos expresan 

la importancia de la educación ambiental y los modelos interpretativos y pedagógicos que estos 

generan dentro de los planteamientos generales de la educación.  

4.1.2.2. Ética biocéntrica 

 

A partir del siglo XX y XXI la visión de las éticas antropocéntricas presentaron 

transformaciones a finales de la década de los sesenta. Algunos filósofos incursionaron en la 

urgente necesidad de discutir una ética diferente, vinculada a la dimensión ambiental generando 

el surgimiento de las éticas no antropocéntricas, en las cuales los seres humanos no son ajenos ni 
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indiferentes a su entorno natural, sino que su vida se encuentra íntimamente vinculada con este, 

lo que derivó en establecer la visión biocéntrica, la cual es la mirada de la vida del Planeta 

centrada en la vida misma, en la que la madre Tierra nos sostiene, contiene y reproduce siendo el 

sistema viviente formado por todos los sistemas de vida y los seres vivos (Gudynas, 2010). Esta 

visión se sustenta en tres aspectos:  

1. Los sistemas de vida, que son entendidos como comunidades organizadas y 

dinámicas, en la que la interacción entre comunidad y naturaleza se fundamenta 

como unidad funcional. Dándole un valor más integral al concepto de la “otredad” 

reconociendo que este término no se limita solo a la relación entre seres humanos, 

sino que dicha relación se extiende al entorno y demás especies. En ese sentido, el 

hombre se complementa con la naturaleza, puesto que, en las éticas no 

antropocéntricas el hombre al dejar de ser el centro del universo se concibe así 

mismo como un ser que es parte de un todo que es el Planeta Tierra, como una 

pieza más que cumple un rol o función como el resto de los seres vivos para 

mantener el equilibrio ambiental fundamental para preservar las condiciones de 

vida en nuestro Planeta. 

2. Se ubican las zonas de vida que son unidades biogeográficas climáticas, formadas 

por los componentes de la Madre Tierra, estos aspectos biogeográficos permiten 

el desarrollo de los sistemas de vida.  

3. Las unidades socioculturales, reconocidos como grupos con similares 

características sociales o culturales. 

Algunos ejemplos de estas éticas no antropocéntricas se ubican a partir de dos filósofos 

contemporáneos. Hans Jonas (1996) propone los parámetros de la filosofía de la vida, o el reflejo 
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de la vida desde un punto de vista filosófico y muestra el alcance de la filosofía analítica de la 

biología al tiempo que propone nuevos horizontes para la consideración de la fragilidad de la 

vida natural.  Colaborando para romper la ética antropocéntrica tradicional y sustituirla por una 

nueva ética respetuosa: la sostenibilidad de la vida en la que el mundo global hecho por el 

hombre ha aportado una nueva visión. A través de sus acciones, en sentido contrario, una 

naturaleza que ha sido continuamente azotada y violada por las acciones humanas, transforman 

su papel de gobernantes mundiales en el de administradores verdaderamente responsables del 

planeta al que pertenecen. 

A partir del principio ético que denomina principio de responsabilidad, cuyo imperativo 

se define como obrar de tal manera que no pongas en peligro la continuidad de la existencia 

humana en la Tierra, lo que significa que el ser humano al ser un ente dotado de inteligencia y 

voluntad de manera consciente y responsable, debe darse a la tarea de cuidar y preservar a la 

naturaleza. 

La ética de Jonas se caracteriza por ser previsora, no egocéntrica como sucede en la ética 

antropocéntrica, sino que se trata de una ética responsable orientada hacia el futuro que piensa en 

todas las generaciones, sean presentes o futuras, y en aquellos otros habitantes de un lejano 

futuro que se debe asegurar y heredar, un bienestar para vivir bien basada en la conservación y 

cuidado del ambiente. 

En esa misma línea, James Lovelock postuló la hipótesis de Gaia en 1969, que considera 

que toda la biosfera es un único organismo con todas sus partes relacionadas e interdependientes 

que tienen al equilibrio homeostático actuando para contrarrestar todo cambió ambiental que 

amenace la vida. Así mismo, Ignacio Ayertaras Uriz afirma que el punto de vista ontológico de 
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la teoría Gaia propone una visión conjunta de la evolución planetaria en relación al fenómeno de 

la vida; esta estrecha relación entre la vida y el ambiente incluye los siguientes postulados:  

• Los organismos vivos que crecen de forma vigorosa explotando cualquier 

oportunidad ambiental posible. 

• Los organismos sujetos a la selección natural darwiniana. 

• Los organismos que afectan su ambiente físico y químico y lo modifican 

incesantemente. 

• La existencia de limitaciones o conexiones que establecen los límites de la vida. 

Así mismo, el planteamiento del filósofo Peter Singer (1979) sostiene que la 

consideración ética hacia otros ha estado centrada únicamente y exclusivamente en el ser 

humano, por lo que no hay una razón válida para no poderla extender hacia otras especies. El 

objetivo del pensamiento de Singer es lograr el mayor bien posible para el mayor número posible 

de organismos dotados de sensibilidad, pues el autor considera que todo organismo que posea un 

sistema nervioso central posee una condición de ser sintiente, estableciendo el principio ético de 

no maleficencia, el cual señala evitar ocasionar sufrimiento a cualquier ser vivo ya que se puede 

incurrir en el especismo. 

 Es posible concluir, que la ética ha dejado de ser un asunto confinado a las relaciones 

sociales para extenderse al hábitat ecológico, la ética ambiental en sus distintas corrientes de 

fundamentación comprende varias posiciones éticas hacia los seres vivos, no humanos y 

diferentes ecosistemas poniendo énfasis en la necesidad ineludible de contemplar más allá de los 

intereses presentes de los seres humanos, la ética ambiental debe ser un esfuerzo para modificar 

las actitudes personales para ser un individuo crítico con su entorno y los otros. 
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4.1.2.3. Ética de las virtudes  

La ética de las virtudes también conocida como la ética antropocéntrica moderada surge 

en el siglo XVIII, la cual se instala en medio de la ética antropocéntrica y biocéntrica dado que, 

de acuerdo con Esquivel (2006):  

La concepción antropocéntrica y la no antropocéntrica de la ética ambiental se distinguen 

entre sí por su objeto principal de valoración moral. En el caso de la primera, el centro de 

valoración moral es el hombre, mientras que, en el caso de la segunda, éste puede ser 

desde la vida en general, la naturaleza silvestre, la vida sensible, hasta las especies y los 

ecosistemas.   

La antropocéntrica moderada, por su parte, se distingue en un equilibrio entre las dos, el 

hombre convive con las demás especies reflexionando sobre el cuidado del mundo natural, 

destacándose por ser la filosofía que reflexiona sobre el arte de vivir en él. Uno de sus grandes 

precursores es Aristóteles. 

No obstante, es importante señalar que el mismo concepto de “ética ambiental” es 

relativamente nuevo y en cierto sentido representa una redefinición de la ética, pues la ética ha 

venido ocupándose únicamente de los valores y las normas emanados y dirigidos del y para el ser 

humano y en donde se realizan preguntas acerca de la felicidad o la justicia, es decir, que solo se 

relacionaba con el ser humano y sus relaciones.  

Es solo hasta después de la segunda mitad del siglo XX que la ética ambiental “abre” su 

campo reflexivo y vuelve la mirada hacia la naturaleza, planteándose la posibilidad de que en 

ella se puedan encontrar valores morales y preocupándose al mismo tiempo, por sentar las bases 

para el establecimiento de normas en la relación del hombre y al resto de los seres vivos, 

sobrepasando así los límites de la ética occidental “tradicional” que hasta entonces podía 

considerarse como exclusivamente antropocéntrica (Lecaroz, 2013). 
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A continuación, se expone brevemente la tesis central de la teoría ética antropocéntrica 

pilar en la tradición del pensamiento filosófico occidental, como lo es el Aristotelismo, para 

entender mejor porqué dicha ética antropocéntrica no admite dentro de la esfera de consideración 

moral a seres diferentes de los humanos. Avena (2012) reconoce la ética de Aristóteles y la 

cataloga “como una ética de la virtud pues define la vida buena humana al identificarla con una 

vida virtuosa”. También expone que para el filósofo Aristóteles la única forma de tener una vida 

que se considere virtuosa es tomando en cuenta el ergón. 

A partir de los presupuestos anteriores, se llevan a consideración algunos planteamientos 

de la ética que no se encuentran exentos de tensiones en el interior de la Educación Ambiental.  

En un aspecto, Paul Ralph Ehlich (2000) citado por Martínez y Abreú (2018) relaciona 

que el problema de la ética ambiental se basa en la responsabilidad de las personas por mantener 

lo que la naturaleza provee dentro del ambiente que sustenta a la humanidad. Es decir, depende 

de los servicios que obtiene de ella y, por tanto, se debe reconocer la protección y necesidad de la 

misma.  

Las relaciones que se interiorizan, se replican o se forman con respecto a la sociedad y la 

naturaleza; parten de fundamentos filosóficos y posturas epistemológicas que definen el tipo de 

Educación Ambiental a impartir; es por ello que se hace necesario conocer y comprender las 

distintas visiones desde la literatura académica.  

Según lo anterior, se puede inferir desde Torres (1998) que “(...) es necesario que no haya 

más divorcios entre las concepciones educativas y las concepciones ambientales para contribuir 

de esta manera a aclarar las confusiones y dificultades que existen para comprender el concepto 

de ambiente como globalidad, que incluye tanto lo natural como lo cultural y lo social. 
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Cada visión posee fundamentos éticos y culturales; esta diversidad de fundamentos que 

se entrelazan y complejizan generando una variedad de subcorrientes dentro de cada visión 

generalizada. Puesto que, en palabras de Torres (1998, p.35):  

(...) la situación real revela que el conjunto de maestros que participa de una u otra 

manera en actividades de educación ambiental no tiene conciencia de sus propios 

procesos, de su interiorización, de lo cotidiano y de su propia aprehensión de la realidad, 

de tal suerte que se le hace difícil el acompañamiento a los alumnos en los procesos de 

construcción conceptual y de comprensión de la realidad.  

Sobre la base de las ideas expuestas se acotan principalmente las consideraciones de los 

maestros y maestras de primaria pertenecientes al programa Planetario para Profes, quienes 

ubican dos afirmaciones centrales.  

La primera, como resonancia cooperativa de la educadoras P18M150322, P25M170322 y 

P27M170322, de grado cero; P23M160322, de grado tercero; y; P14M150322, de grado quinto; 

indican que no han trabajado la problemática ambiental en sus semilleros, con referencia a 

inclinación diferencial P29M170322 señala el ejercicio educativo que ha implementado 

sedimentado desde posturas del cuidado y conservación de la naturaleza con el fin de generar 

reflexión desde la acciones del contexto en el que se encuentran favoreciendo al adecuado uso 

del ambiente.  

Por consiguiente, se revela que se trabaja e integra de manera más crítica el ejercicio 

ambiental con los maestros y maestras de bachillerato. Lo cual permite mencionar el 

planteamiento de Torres (1998, p.35) en el que:  

(...) se identifica que en la mayoría de las consideraciones mencionadas se 

percibe, de manera tímida, un planteamiento relacionado con el espíritu crítico y sin estar 
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formados en la visión futurista de mejorar la calidad de las relaciones entre la sociedad y 

la naturaleza. Su apariencia y funcionalidad siguen siendo directas y generales. No hay 

juego entre lo global y lo local.  

Por el contrario, los educadores de bachillerato exponen que el abordaje de la 

problemática ambiental se divide en dos afirmaciones. En la primera, P8H150322, P22H160322 

y P30H210322; mencionan que se han nombrado en algunas ocasiones las problemáticas 

ambientales sujetas al trabajo astronómico de manera tímida, pero visto desde las perspectivas de 

los educadores P1M031522, P3H031522 y P19M150322; distinguen no identificar o reconocer 

el abordaje en esa dinámica de la basura espacial. Por el contrario, en la segunda, los educadores 

P5H031522 y P15M150322; señalan ocasiones en las que se han vinculado al programa PRAE 

desde acontecimientos ambientales.  

Por último, el educador P30H210322 incluye un referente metodológico puesto que, si 

bien la temática no se ha tratado, sí se han establecido bases a partir de preguntas orientadoras 

para desarrollar los proyectos en los semilleros en Astronomía, considerándose como un factor 

pertinente para contribuir en el abordaje de la problemática de la basura espacial.  

En esa misma línea, es pertinente mencionar cómo al mismo tiempo, los intereses o 

trabajos personales de los maestros favorecen en ello, desde la premisa del educador P3H031522 

el cual alude al trabajo que realizó en proyectos de la NASA respaldando que la problemática 

ambiental se vigila y monitorea a través de los satélites artificiales. 

Por último, para Sarukhan (2007), también citado por Martínez y Abreú (2018), el 

desafío más importante que enfrentó el ser humano durante su corta existencia en la Tierra fue 

definir los fundamentos filosóficos de la ética ambiental, traducirlos en un discurso social 



101 

convincente, es algo que debe hacerse aceptable. a todos. Pero esto también puede tener 

implicaciones tangibles para el desarrollo de políticas públicas. 

4.1.3. Fundamento epistemológico 

  

El carácter epistemológico vinculado a la educación ambiental se acuña a Enrique Leff 

(2004) que desde su tesis central expone que la crisis ambiental es el reflejo y resultado de la 

crisis occidental de civilización y es causada por las formas en que esta civilización conoce, 

comprende y transforma al mundo.  

De hecho constituye el saber ambiental, el cual asume una posición crítica frente a los 

modernos conocimientos y en ese sentido sugiere reestructurar las formas dominantes de 

conocimiento pues asume que, vivir confinados dentro de una manera de conocer el mundo con 

frecuencia deshabilita nuestra capacidad de visualizar otras formas posibles, y esto, nos vuelve 

prisioneros de la racionalidad económica que genera que naturalicemos conceptos como el de 

progreso y el de desarrollo, que son referentes de los paradigmas dominantes de conocimiento 

científico que fueron y siguen siendo incorporados a nuestras sociedades ahora a través de la 

globalización.  

Leff (2004) quiere demostrar los defectos de la modernidad y para ello sustenta la 

racionalidad ambiental en tres ejes: 1) en las condiciones ecológicas, 2) el de los valores 

democráticos y 3) los principios de diversidad cultural.  

La racionalidad ambiental se entiende como un proceso transformador como un proceso 

social que se deriva de un diálogo entre conocimientos que permite una hibridación entre 

diferentes saberes, el científico, el popular, el técnico, el ecológico. 

Ahora bien, las manifestaciones de la crisis ambiental no son homogéneas depende del 

contexto geográfico, cultural, económico y político; y ello, impide que exista un solo discurso, o 
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una práctica ambiental unificada, lo que deriva en la generación de múltiples alternativas de 

solución que incluso se forman sobre las mismas bases de la racionalidad económica. Un 

ejemplo de esto sería, el comercio de los derechos de emisión basados en el principio normativo 

de que el que contamina paga.  

Ante este escenario, la crisis ambiental incorpora nuevas demandas por parte de los 

colectivos que ahora luchan también por la incorporación de mecanismos de participación 

democrática para la gestión del uso, manejo y disfrute de sus recursos naturales y también por la 

construcción de nuevos estilos de desarrollo, uno que tenga como directrices los principios de 

sustentabilidad ecológica, de equidad social, de diversidad étnica, de autonomía cultural. 

Es así como, la política del ambientalismo transforma las relaciones de poder en todos los 

niveles, sus objetivos plantean la necesidad de incorporar una dimensión ambiental al campo de 

la planificación económica, científica, tecnológica y educativa dado que, induce nuevos valores 

en el comportamiento de los agentes sociales y problematiza a todo un conjunto de disciplinas 

científicas que son actualmente el soporte de la racionalidad económica dominante. 

En ese sentido, el ambientalismo ha logrado consolidarse en movimientos sociales que 

trascienden el campo de acción del ecologismo conservacionista, para incorporar en sus 

formaciones ideológicas un concepto de ambiente más complejo que oriente sus demandas 

sociales y políticas hacia la construcción de una nueva racionalidad, una con perspectiva 

socioambiental.   

4.2. La Educación científica 

  

A continuación, se desarrolla el lugar pedagógico que corresponde a la Educación 

Científica a través del propósito específico de reconocer sus aportes encaminados a generar una 
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imagen pública de la ciencia crítica y ecuánime en niñas y niños vinculados a los semilleros del 

programa Planetario para Profes del Planetario de Bogotá. 

La terminología científica se considera de carácter estable pero dinámica puesto que se 

sustenta a partir de las decisiones y recomendaciones internacionales por la comunidad 

científica, en la que se instalan el Systême International d'unités (SI), el International sistema de 

cantidades (ISQ) y el Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de 

Métrologie (VIM), estos se encargan de estandarizar las cantidades físicas, sus unidades y 

patrones de medida sin excluir las controversias propias de la formalización y estandarización. 

La última de ellas se encuentra permeada por intereses distintos a la naturaleza de una 

ciencia ecuánime ya que obedece a los fundamentos éticos del capitalismo impulsado en la 

revolución científica del siglo XIX. En plena década de los ochenta, surgen nuevos modelos de 

ciencia e investigación, Ahí se origina la tecnociencia, en la que se vincula la ciencia y la 

tecnología, dicha interacción sistémica y holística configura el valor de la ciencia. 

 Según lo anterior, desde teorías contemporáneas del aprendizaje se evidencia que el 

proceso de adquisición de conocimiento es un continuum entre contextos formales e informales. 

En ese aspecto, surge la inquietud por la interpretación en la apropiación y práctica de la ciencia 

en el ámbito educativo –no necesariamente escolar, puesto que, la educación científica no es 

exclusivamente un asunto escolar pues además de este también se tienen los denominados no 

convencionales, entre los cuales, el más representativo resulta ser los museos de ciencias–.  

La educación en ciencias en los museos de ciencias se potencia como complemento de la 

educación escolarizada, se centran en aspectos actitudinales y motivacionales sobre el 

aprendizaje conceptual de la ciencia y al desarrollo cognitivo de los sujetos. En él está 
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involucrado el desarrollo axiológico de los niños y niñas, como también se encuentra el 

desarrollo conceptual y metodológico. 

Por esta razón, la imagen pública de la ciencia se considera como un contenido curricular 

de carácter axiológico que contribuye al desarrollo integral de los niños y niñas. En ese sentido, 

Olive (20049) alude al impedimento de mantener los presupuestos pragmáticos y axiológicos 

separados ya que es imposible entender cómo funciona la ciencia y su manera de constituir 

conocimiento. Demandando que se trabaje en todas sus dimensiones, incluyendo las 

responsabilidades sociales ya que, según su actitud y vocación científica más crítica, es la 

manera como se ve el mundo distanciando y decodificando a la tecnociencia como factor 

fundamental que orienta los intereses del capitalismo.  

Bajo esa tesitura, la imagen pública de la ciencia contribuye a reconocer a la tecnociencia 

como un fenómeno contemporáneo en el cual queda comprometido al desarrollo capitalista, se 

hace una generalización de la tecnociencia que es contraria al interés que se tiene en la 

educación. 

4.3. Estrategia Pedagógica en Educación Ambiental 

 

Atendiendo al objetivo general del presente trabajo monográfico, que se sustenta en la 

importancia de desarrollar una estrategia pedagógica en el campo de la educación ambiental que 

contribuya al saber axiológico de los niños y niñas a partir de la generación de una imagen 

pública de la ciencia en ellos y ellas. 

 A continuación, se exponen los elementos constitutivos y características generales de la 

estrategia propuesta para ello se retoma la conceptualización obtenida a partir de los referentes 

teóricos consultados: 
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1. La estrategia concebida para la investigación tiene tres rasgos distintivos: 

interdisciplinaria, didáctica y metodológica.  Se considera interdisciplinaria, porque se 

acude a varios autores, es didáctica porque prepara el hacer y el campo teórico del 

maestro y metodológica porque habla de unas acciones deliberadas que se hacen. 

2. El concepto de estrategia pedagógica es más amplio que el de estrategias metodológicas y 

didácticas, ya que estas se centran en la solución de un problema del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mientras que las estrategias pedagógicas, se refieren a la 

dirección del proceso pedagógico.  

3. La estrategia pedagógica, al tener principios hacen que sea más amplia que sólo un 

conjunto de acciones que se van a implementar, que se van a evaluar. Entonces, la 

estrategia pedagógica se diferencia de una propuesta pedagógica en eso. 

De acuerdo con lo anterior, se adapta el modelo de Sierra (2007) véase en anexos (tabla 

6), en ella se presenta el diseño de la estrategia pedagógica con la modificación y configuración 

de fases e indicadores acordes a la intencionalidad del ejercicio.  

Dado que, este es un trabajo de grado de carácter monográfico fue necesario modificar el 

modelo original de Sierra (2007) para tomar en cuenta solamente las cuatro primeras fases, que 

van de la Orientación a la Planificación pasando por la Implicación y la formulación como lo 

indica la siguiente figura: 

 

Figura 5.  

Fases de la estrategia pedagógica  
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Nota: Adaptación propia basada en el modelo de Sierra (2007). 

Cada una de las fases se instaura a partir de unos indicadores que sustraen un índice, el 

cual menciona lo que se logró en cada una de ellas a partir de lo hallado en la investigación. A 

continuación, se exponen a detalle. 

4.3.1. Orientación 

 

A partir de lo anterior, en un primer aspecto, se ubican los sesgos u opiniones 

parcializadas acerca de las cualidades e importancia social de la práctica y el discurso científico 

como un fundamento para tener en cuenta en el marco del fenómeno educativo.  

En un segundo aspecto, se busca contribuir en ese sesgo para posibilitar el 

reconocimiento en los niños y niñas, esa faceta de la ciencia que poco se reconoce, la cual se 

basa en una visión de la ciencia ecuánime y critica.  

➢Detección de contradicciones en un 
contexto pedagógico dado.

➢Aspiración futura, destacando el 
mejoramiento de los implicados en el 
proceso pedagógico.

➢Establecimiento de la significación.

ORIENTACIÓN

➢Precisión del aporte de los sujetos de 
la educación y la realidad pedagógica 
al objetivo.

➢Líneas de acción e influencia 
pedagógica.

➢Establecimiento de compromisos y 
responsabilidad pedagógica a partir de 
su contribución al objetivo. 

IMPLICACIÓN

➢Establecimiento del grado de alcance
de la situación de aprendizaje.

➢Expresión sintética de concepto(s) o
intención(es) de la dirección del
proceso pedagógico que guíen las
acciones.

FORMULACIÓN

➢Relación entre los componentes del
proceso pedagógico, según el concepto
expresado.

➢Establecimiento de las actividades
teniendo en cuenta el contexto cambiante
en que tiene lugar la situación de
aprendizaje.

➢Establecimiento de diferentes grados de
complejidad de las actividades
compensatorias, diferenciadas y/o
desarrolladoras en la situación de
aprendizaje.

PLANEACIÓN
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Por último, consiste en que para favorecer la visión publica de la ciencia en niños y niñas 

de los semilleros, la estrategia se conecta o se emplaza hacia los educadores de preescolar y 

primer ciclo de básica primaria vinculados al programa Planetario para Profes del Planetario de 

Bogotá. 

4.3.2. Implicación 

Se identifican en un primer aspecto a los educadores en ejercicio que cualifican su 

formación en Planetario para profes, quienes son el medio por el cual se transmite la estrategia 

hacia los niños y niñas vinculados a esos semilleros. En un segundo aspecto, a los miembros del 

equipo misional pertenecientes al programa ya que configuran el saber disciplinario de los 

educadores.  

Teniendo en cuenta la misión del programa Planetario para profes que pretender desde el 

espacio de fortalecimiento (...) conocer y afianzar elementos conceptuales relacionados 

con la Astronomía, sus ramas de estudio y otras ciencias afines, por medio de las 

presentaciones en los temas a tratar en cada encuentro y del establecimiento de diálogos 

interdisciplinares relacionados tanto con las ciencias como con los procesos para su 

enseñanza. (Planetario de Bogotá 2022).   

Y, por último, los actores ya mencionados, los niños y niñas que configuran su proceso reflexivo 

desde el desarrollo axiológico y actitudinal.   

Situar en diálogo la educación ambiental y la educación científica para generar un 

compromiso frente al estudio de las problemáticas ambientales. Atendiendo a estas 

consideraciones es necesario indicar que el programa Planetario para profes, desde la línea de 

laboratorios de innovación, plantea en uno de sus objetivos: explorar y aplicar metodologías de 

enseñanzas de la Ciencias, la sustentabilidad y el ambiente, como lo menciona el equipo 
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misional: “puesto que, se vincula dicho enfoque de sustentabilidad este año, porque precisamente 

este año se celebra el año internacional de la sostenibilidad y el  ambiente y nosotros tenemos 

que mirar como desde las ciencias, nos podemos enfocar desde la Astronomía o en generar desde 

la ciencias aportes a estos temas que son muy relevantes hoy en día” (Planetario de Bogotá, 

2022).   

De ello resulta necesario admitir que si bien, en un principio los objetivos de la 

Educación Ambiental y la Educación científica sus finalidades no son necesariamente las mismas 

o comunes su “[...] argumento principal tiene que ver con las finalidades de estas dos 

dimensiones de la educación: por una parte, con el fin de optimizar la relación con el ambiente, 

la educación ambiental tendría por objeto el desarrollo de actitudes y de un saber actuar frente a 

las realidades socioambientales.  

Por otra parte, como lo mencione Sauvé (2010) “la educación científica está sobre todo 

basada en la idea de cientificidad (racionalidad, objetividad, rigor, validez, reproducibilidad, etc. 

(...) Así pues, la educación ambiental y la educación científica tendrían divergencias a 

priori incompatibles con sus finalidades mismas (Traducción nuestra)." (p.12), Sin embargo, esto 

se logra porque las dos dimensiones de la educación comparten el desarrollo actitudinal (EA) y 

el desarrollo axiológico (EC), lo cierto es que los avances en la reflexión epistemológica y 

pedagógica permiten la convergencia de determinar "[...] que, ante la influencia del cientismo, 

considerada como la postura reduccionista que ratifica la utilización del método científico como 

único camino para resolver los distintos problemas del saber humano centrado en la exclusiva 

transmisión del conocimiento de las problemáticas  socioambientales de la educación ambiental 

se ha demandado construir alternativas participativas en el sector educativo en donde se tenga en 

cuenta ajustar las metodologías de investigación y la didáctica de la educación en los menores 
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para articular estas estrategias en diversos medios que sean formales o no para superar la relación 

entre educación ambiental y escuela.  

Como también, ajustar aún más la lupa a los estudios en primera infancia donde se tenga 

en cuenta una educación para todos y todas considerando sus territorios, contextos, experiencias 

y saberes con el fin de obtener una mejor educación ambiental." (p45). Por consiguiente, "[...] el 

cruce de la educación científica y de la educación ambiental se encuentra en un campo de 

innovación pedagógica que podríamos llamar una educación ecocientífica: se está construyendo 

allí un espacio fascinante y de gran pertinencia social que interpela cada vez más a la 

investigación en educación."(p.16)  

A partir del planteamiento de Sauvé (2004) es posible inferir que :" Se trata de promover 

una formación reflexiva dentro de la intervención. La intervención, por su parte, es a la vez 

ambiental (un actuar o un proyecto para el ambiente) y educativa (un proceso de desarrollo 

personal y social). Por una parte, ella se inspira en el campo teórico y práctico del actuar 

ambiental y de la acción pedagógica; por otra parte, ella contribuye a enriquecer estos últimos 

con el aporte de los niños y niñas participantes de los semilleros del programa. 

4.3.3. Formulación 

Por otra parte, es de menester resaltar que la estrategia propone la construcción de una 

visión pública de la ciencia (dimensión axiológica de la formación de niñas y niños a partir de 

una estrategia de educación ambiental (que mantiene su núcleo en las ciencias ambientales) pero 

que se complementa con la dimensión actitudinal (en la formación de niños y niñas) a partir de 

los fundamentos éticos y epistemológicos de la educación ambiental.  
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A partir de lo anterior es posible disponer de la educación ecocientífica ya que trabaja las dos 

dimensiones de la educación comparten el desarrollo actitudinal (EA) y el desarrollo axiológico 

(EC).                       

Teniendo en cuenta que hay una parte del ambiente ultraterrestre que debería ser una 

herencia, es de menester reflexionar el auge en la divulgación de la problemática socioambiental 

que llamamos comúnmente 'basura espacial' residuos espaciales en órbita ya que influye en 

nuestra idea de cómo humanidad progresamos.  Dado que, es un resultado del desarrollo 

tecnocientífico por lo tanto se constituye en una posible variante de la intención.  

4.3.4. Planeación 

La educación ecocientífica fue asumida como línea de acción en esta estrategia 

pedagógica. La aplicación en un caso concreto como lo es el estudio de la problemática socio 

ambiental denominada residuos espaciales en órbita, fue propuesto en la fase de formulación. En 

virtud de lo anterior es menester disponer la secuenciación de diferentes momentos, con lo que se 

materializó la intención formativa enmarcada en el desarrollo axiológico y actitudinal en niños y 

niñas vinculados a los semilleros liderados por los educadores de Planetario para Profes. 

De esta manera, la estrategia pedagógica debería ser concebida como una fuente 

inspiradora en la generación de propuestas pedagógicas y didácticas a ser usadas en las prácticas 

pedagógicas en el ámbito escolar.  

Los siguientes momentos consolidan la planificación de la estrategia pedagógica, con una 

serie de actividades propuestas para el abordaje de la problemática socioambiental ya 

mencionada. 

 Momento 1 – Exploración 
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Los educadores junto a los niños y niñas se aproximan a la problemática de residuos 

espaciales en órbita. Se interesan en la búsqueda de fuentes de información respaldadas en la 

evidencia científica, actividad fundamental en la determinación de la magnitud de la 

problemática e identificación de los factores sociales, políticos y económicos que la originan. De 

esta manera es posible que niños y niñas hagan una exploración crítica con base en la 

información recabada.  

Momento 2 – Reflexión: El ambiente: hacia un saber-acción 

El ejercicio reflexivo de los niños y las niñas es el primer paso fundamental porque 

orienta la acción. En este caso, el objeto de la reflexión consiste en la creciente acumulación de 

escombros con lo que se ha venido transformando el estado original de la órbita terrestre. 

Adicionalmente se identifica el impacto de esta situación en cuanto a la probabilidad de 

colisiones con otros objetos en órbita (como es el caso de la Estación Internacional). 

Establecer la magnitud del riesgo de daños de la superficie terrestre si es que los 

escombros sobreviven al reingreso a la atmósfera de la Tierra. Por lo tanto, se considera que la 

pronta aplicación de medidas apropiadas de mitigación de desechos es un paso prudente y 

necesario para preservar el medio ambiente del espacio ultraterrestre para las generaciones 

futuras.  

De esta manera, la reflexión conduce a reconocer el compromiso ético que deben tener 

las agencias que participan en la exploración espacial, según el cual la responsabilidad sobre el 

tratamiento de esos desechos debería aumentar respecto del nivel que suelen exhibir las empresas 

tecnocientíficas. En suma, los sujetos implicados en esta reflexión construirán una imagen 

pública de la ciencia a partir de un modelo de comportamiento ético que emana de una ciencia 
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comprometida con el bienestar humano y el ambiente al que tienen derecho las futuras 

generaciones. 

Momento 3 – Experimentación 

Los niños y niñas construyen un prototipo que les permitan simular las colisiones que surgen 

entre los residuos espaciales en órbita que no se logran desintegrar por acción de la atmósfera a partir del 

planteamiento de Brown (2008) conocida como la metodología Desing Thiking, la cual  es un proceso 

que comprender cinco pasos necesarios hacia el mejor prototipo para ser implementado en cualquier 

campo. No es lineal debido a los desafíos a los que se encuentran y no existe una única solución en su 

diseño, cada una será creador de su propio prototipo dándole forma de acuerdo con su estilo y mentalidad 

convirtiéndolo en su propio diseño innovador. 

Momento 4 - Transformación  

La misión pública de la ciencia que se quiere reconfigurar en los niños y niñas permite 

entender una valoración al respecto que nos distancia del rechazo y juicio a priori, de los sesgos, 

pero esa valoración también es crítica y ecuánime, es decir nos lleva a analizar cuál es el sentido 

ético que debe tener la carrera espacial, si esta permeado por el sentido científico que se 

fundamenta en conocer el universo o por el contrario en el sentido colonizador.  

En síntesis, el educador en ejercicio vinculado al programa Planetario para profes, en 

cuanto mediador su intención se basa en brindar escenarios para adquirir conocimientos en el 

campo de las ciencias del ambiente. A medida de la culminación del proceso de las 

experimentaciones y reflexiones de los niños y niñas, a partir de ello podrán desarrollar, analizar, 

formular y argumentar su propia concepción y justificar su propia postura frente a la práctica de 

la educación ambiental en función de su contexto de participación. El estudiante aprende también 

del trabajo en comunidad de aprendizaje. 
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La siguiente figura resume los distintos momentos mencionados anteriormente en 

conjunto, la cual aborda el proceso desde el momento uno hasta el cuatro es posible evidenciar la 

metamorfosis que desarrollan los niños y niñas vinculados a los semilleros de Programa 

Planetario para Profes del Planetario de Bogotá, manifestando el surgimiento de nuevos 

interrogantes que detonan un siguiente ciclo, favoreciendo la capacidad de comprensión de la 

realidad. 

Figura 6 

Observación del ciclo del programa 

      

Nota: Elaboración propia.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

Frente a la evidencia recopilada se identifican los aportes que brinda la vinculación de la 

educación ambiental y la educación científica es la construcción de sujetos críticos teniendo en 

cuenta el panorama contemporáneo en el que las diversas opiniones parcializadas (sesgos) son 

cada vez más frecuentes y normalizados. 

Ahora bien, al respecto del primer propósito, se reconocen tres aspectos de la educación 

ambiental. En primer término, el epistemológico, apuesta a reconfigurar las concepciones de los 

niños y niñas a partir del entendimiento de su relación con el ambiente.  

En segundo término, el ético que incentiva en los niños y niñas la adopción reflexiva y 

crítica al transmutar su conducta con el ambiente y demás seres vivos, en la cual se considera al 

ambiente como un sistema que posee un equilibrio dinámico y, por último, el axiológico que 

destaca los desafíos en que valoramos de una manera critica y ecuánime el valor de la ciencia de 

cara a las problemáticas socioambientales. 

Con respecto al segundo propósito, se concluye la importancia de la educación científica, 

puesto que el valor axiológico de la imagen pública de la ciencia en los niños y niñas permite 

mayor comprensión de la realidad. Al posibilitar en ellos el ejercicio reflexivo a través de las 

problemáticas socioambientales, como por ejemplo el de los residuos espaciales en órbita, los 

ubica como sujetos políticos capaces de configurar sus opiniones desde el análisis e 

interpretación de la realidad. Este se definiría como un acto político que se aparta de la idea en la 

que la infancia es tan solo un objeto que se manipula según los intereses de la sociedad. 

Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer propósito del presente trabajo, se expone 

la respuesta al interrogante: ¿De qué manera una estrategia pedagógica de educación ambiental 
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puede contribuir a la construcción de una imagen pública de la ciencia en niños y niñas 

vinculados a semilleros del programa Planetario para Profes del Planetario de Bogotá? 

Dado que, la intencionalidad del ejercicio monográfico fue establecer los ejes obtenidos 

para la configuración de una estrategia pedagógica que favorezca la imagen pública de la ciencia 

en niños y niños vinculados a los semilleros del programa Planetario para Profes, del Planetario 

de Bogotá. Los cuales son: 

Eje pedagógico:  Se vincula a la complementariedad entre la educación en ciencias y la 

educación ambiental puesto que se requiere de las ciencias ambientales tanto como del saber 

ambiental. 

 Eje ético: El rol activo de los niños y niñas que están formando su visión pública de la 

ciencia en un contexto educativo ambiental desde la ética antropocéntrica moderada, es un voto 

de esperanza.  

Eje epistemológico: Se vincula a la complementariedad entre la racionalidad científica y 

la racionalidad ambiental. 
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N°1 Bases de datos consultadas Repositorio De La Universidad Pedagógica Nacional 

 Categorías y operadores 

booleanos 

Educación Ambiental AND Educación Infantil 

 

Listado de documentos y 

direcciones web (URL de 

cada documento) 

Alternativas Para Articular La Educación Infantil Con La Educación 

Ambiental “Fortalecer Las Relaciones De Respeto Por El Otro, Una 

Experiencia De Reconocimiento Del Coexistir Desde El Sentido De Lo 

Humano” 
 

Especificaciones de 

búsqueda 

 

 

Tipo de documento: Trabajo de grado en Pregrado.                           

Autor(es): Ariza Monroy, Cristian Yamid; Hurtado Montaño, Merlyn 

Johana; Quecán Ortiz, Laura Lizeth.                                                                  

Unidad patrocinante: Universidad Pedagógica Nacional. Departamento de 

Psicopedagogía. Licenciatura en Educación Infantil.  

Año: 2013 

Ubicación: Colombia, Bogotá                                                                           

 Idioma: español 

Palabras claves Relaciones Seres Humanos; Medio Ambiente; Articulación; Educación 

Infantil y Educación Ambiental; Coexistencia; Emoción; Relaciones de 

Respeto; Pedagogía de la Tierra; Red de sistemas; Biosfera; Sentido de lo 

Humano; Vivir y Convivir. 
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Descripción "Trabajo de grado que se propone el estudio de las nociones y las 

relaciones que los niños y niñas establecen con el medio ambiente, a través 

de la construcción de una propuesta de Educación Ambiental articulada 

con la Educación Infantil. Cuando se comprende el sentido de lo humano 

en el coexistir es posible descifrar el entramado de las de las relaciones que 

establecemos con nuestro entorno. La problemática ambiental actual nos 

llama a tomar acciones desde la escuela en pro del reconocimiento del 

efecto que nuestras acciones generan en el mundo, en tanto todos hacemos 

parte de la red de relaciones que se entretejen en la biosfera, somos todos 

quienes debemos avanzar en el afianzamiento de relaciones de respeto por 

el otro." (p.7). 

" [...] alternativas de educación ambiental para el grado tercero del IPN 

que permitan afianzar relaciones entre los niños, niñas y su entorno desde 

el reconocimiento de la dimensión humana" (p.36). 

Metodología "Este trabajo de grado integró una investigación de tipo cualitativa, la cual 

fue abordada desde un enfoque etnográfico que se centra en la 

comprensión de las realidades educativas concretas y situadas. De allí 

nació el interés de construir una propuesta de educación ambiental en el 

contexto de la educación infantil, integrando la participación de  las  y los  

maestros, padres, niños y niñas del Instituto Pedagógico Nacional y para 

su desarrollo se integraron tres fases: 

Fase 1: “Comprensión de contexto” 

Fase2: “Encuentro con diversas formas de concebir el medio ambiente” 

Fase 3: Construcción y propuestas de los niños y niñas para pensar su 

relación con el medio ambiente”" (p.9). 

Conclusiones "Se concluye de manera general que es posible e incluso necesario la 

articulación de la Educación Ambiental con la Educación Infantil para 

avanzar en la construcción de relaciones de respeto por el medio ambiente 

y del entendimiento de lo que implica “coexistir”. 

 Como educadores infantiles encontramos en este trabajo una oportunidad 

muy apropiada para promover el estudio de la Educación Ambiental en la 

escuela primaria, desde la transversalidad que esta permite, más allá del 
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encasillamiento de esta en las ciencias naturales. Las relaciones de respeto 

se construyen en el convivir con el medio y no en la observación pasiva y 

ajena de este" (p.10). 

Educación Ambiental e 

Infancia 

 

"[...] como estudiantes del programa de Educación Infantil consideramos 

que estas problematizaciones en torno a la educación ambiental han de 

suponer acciones que constituyan propuestas educativas construidas desde 

la reflexión pedagógica y desde el reconocimiento de la infancia, de 

manera que, se conviertan en verdaderas apuestas en las que “la 

participación de los actores cobre relevancia, y dejen de ser pasivos para 

convertirse en sujetos activos, co creadores de su realidad” (Tilbury & 

Wortman,2004)."(p.24).      "Identificamos que las propuestas educativas 

de EA han de avanzar de manera crítica al reconocer las intenciones que 

subyacen en los múltiples discursos que se relacionan con los 

planteamientos que dirigen la mirada hacia lo ambiental. Desde esta 

perspectiva, al analizar en detalle los programas que hacen presencia en 

los escenarios públicos se aprecia, cómo se vinculan con discursos que 

tienen un fuerte acento en las lógicas del mercado, razón por la cual 

muchas de ellas corresponden con apuestas económicas que presentan una 

visión antropocéntrica y que enfatizan en la dominación del mundo, más 

no, en el respeto por este. 

Por otro lado, los niños y niñas, no las apropian como se esperaría, muy 

seguramente porque no han sido pensadas para la infancia, por lo tanto, 

existen grandes vacíos en el diseño y en la aplicación de estas y por esta 

razón resultan poco significativas para ellos, quienes están ávidos por 

descubrir, más no por recibir discursos moralistas y apocalípticos que 

muestran un planeta ajeno a ellos y a punto de extinguirse."(pp.28-29). 

Imagen de la Ciencia 

 

 

“[…] la problemática ambiental es producto entre muchas otras, del 

desenfrenado crecimiento económico promovido y de la falta de 

planeación en las agendas de desarrollo mundiales, como resume (Escobar 

2007) “cincuenta años de recetas de crecimiento económico, “ajustes 

estructurales”, macroproyectos sin evaluación de impacto, endeudamiento 

perpetuo, y marginamiento de la mayoría de la población de los procesos 
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de pensamiento y decisión sobre la práctica social”. Percibimos entonces, 

una política globalizada de desarrollo que se escuda en el crecimiento de 

las economías nacionales y que promueve que los países del “tercer 

mundo” lleguen a ser el vivo reflejo de los que son “desarrollados”. Así 

que, se hace fundamental, sospechar de los discursos de “desarrollo 

sostenible” que muchos promocionan y de la responsabilidad ecológica de 

la que muchos otros alardean porque como lo devela Escobar, dentro de la 

lógica del desarrollo sostenible, lo importante es justificar el desarrollo 

bajo la premisa de la reducción máxima posible de daños al medio 

ambiente, pero explotando el máximo de recursos posible, colocando 

siempre al hombre (occidental) en el lugar del salvador de la tierra. 

Lastimosamente, dentro de esta lógica “sostenible” y “ambientalista” no 

se escucha la voz del otro que no es occidental, por no tener las capacidades 

científicas ni el acervo académico para argumentar su cosmovisión “El 

científico occidental continúa hablando en nombre de la tierra. Dios no 

permita que un campesino peruano, un nómada africano o un trabajador 

cauchero del Amazonas tenga algo que decir al respecto.” (Escobar, 

2007)." (pp.29-30).                                                                                               

"Esta entonces, es una de las responsabilidades que afronta la EA en el 

aula de primaria: sensibilizar sobre el lugar que ocupamos actualmente los 

seres humanos con respecto del mundo, al identificar que ha sido un lugar 

antropocéntrico, que hace énfasis en el hombre como centro de todo y 

como el amo y señor de la naturaleza, porque por esto, terminamos 

convirtiendo al medio ambiente en nuestra Nota de recursos o en nuestra 

caneca de desechos. Se hace necesario de esta manera que educación 

infantil con educación ambiental, se complementen para que aquellos 

sujetos que construyen visiones de mundo y de vida desde la escuela, 

comprendan que “No somos seres externos a la naturaleza ni superiores a 

ella, que la podamos observar desde fuera y mucho menos manejarla a 

nuestro antojo.” (Ibid.)."(p.31). 

Comentario del documento 

 

Notas Bibliográficas aportan al marco conceptual en la categoría de la 

Educación Ambiental en la Educación Infantil. *Contribuye a la 

importancia de trabajar la Educación Ambiental y la necesidad que como 
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maestros(as) debemos cultivar conocimientos y actitudes ambientales para 

generar en los niños el interés por estos temas. 

N°2 Bases de datos consultadas Repositorio De La Universidad Pedagógica Nacional 

 Categorías y operadores 

booleanos  

Educación Ambiental AND Educación Infantil 

Listado de documentos y 

direcciones web (URL de 

cada documento) 

Participación infantil en los proyectos ambientales escolares, estrategia: 

inclusión de la dimensión ambiental en escenarios formales de la 

educación. 

Especificaciones de 

búsqueda  

Tipo de documento: Tesis de Grado en Maestría.                                                                                            

Autor(es): González Camacho, Lida Joanna; Molano Vargas, Diego 

Fernando.  Unidad patrocinante: Fundación Centro Internacional de 

Educación y Desarrollo Humano (CINDE). Maestría en Desarrollo 

Educativo y Social.  

Año:2015                                                                                           

Ubicación: Colombia, Bogotá         

Idioma: español 

Palabras Claves Participación infantil; Dimensión Ambiental; Política y Política Nacional 

de Educación Ambiental 

Descripción "Esta investigación indaga sobre los avances y retos presentados para la 

implementación de la participación infantil en el marco de los Proyectos 

Ambientales Escolares -PRAE- definidos en la Política Nacional de 

Educación Ambiental, al reconocer que estos proyectos: i) son una 

manifestación de la política pública que debe propiciar la participación de 

niños y niñas, ii) promueven otras instancias de participación en la escuela 

y iii) que al ser una propuesta de educación ambiental deben garantizar la 

construcción colectiva de soluciones a las problemáticas ambientales. 

Resultado del proceso investigativo se plantean recomendaciones de 

política, para el logro de la participación efectiva de niños y niñas en el 

diseño e implementación de los PRAE, en relación con fortalecer la 
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estrategia incluyéndose mejoras en el proceso de asistencia técnica 

territorial, articulación territorial, formación docente en metodologías 

participativas y de diagnóstico situacional."(p.3). 

Objeto de Estudio Identificar los avances y retos que han surgido para la implementación de 

la participación infantil en los Proyectos Ambientales Escolares definidos 

en la Política Nacional de Educación Ambiental en instituciones 

educativas de los municipios de Villavicencio (Meta) y Arauca (Arauca). 

Metodología "El enfoque de la investigación fue de corte cualitativo que facilitó un 

acercamiento a la comprensión de las políticas públicas resaltando la 

importancia de la participación de los actores en el análisis de éstas. En 

este caso, el enfoque metodológico de la investigación contempló el uso 

de instrumentos propios del análisis de políticas públicas como el análisis 

de actores, la valoración de alternativas y recomendaciones de política, que 

son complementario al enfoque cualitativo de la investigación."(p.6). 

Conclusiones "Los aciertos y retos institucionales en relación con la participación 

infantil en el diseño e implementación de los PRAE, se ha construido 

principalmente desde la puesta en marcha del programa de 

institucionalización y asistencia técnica de la Política Nacional de 

Educación Ambiental. Este programa se ejecuta en armonía con los 

planteamientos de la Política y reconoce que la participación infantil en los 

PRAE se sustenta en: i) participar desde la realidad y contextos de los 

territorios habitados por los niños y niñas, ii) principios de inclusión, 

respeto y valores, iii) Formación para docentes en los procesos de 

participación y su formación para el impulso de dichos procesos. 

Del mismo modo, la investigación permitió evidenciar la coherencia 

conceptual entre los planteamientos de Política y la asistencia técnica que 

desarrolla el Ministerio de Educación Nacional para la implementación de 

los Proyectos Ambientales Escolares en relación con la participación de 

niños y niñas. No obstante, lo anterior, se identificaron como aspectos a 

mejorar en esta asistencia técnica: i) formación docente para realizar 

diagnósticos y promover acciones colectivas con la participación infantil, 

ii) dificultades en la consecución de recursos para realizar las actividades 
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de los PRAE y iii) el programa de asistencia técnica no se adelanta en todos 

los departamentos del país. 

 Por otra parte, en el desarrollo de la investigación se evidenció que las 

perspectivas de participación se adelantan con tres objetivos: i) que los 

niños y niñas sean escuchados y tenidos en cuenta como sujetos sociales 

activos, ii) que se fortalezca su proceso de toma de decisiones, iii) que 

comprendan, se involucren y transformen su ambiente."(p.7). 

Educación Ambiental e 

Infancia 

" En este sentido, el involucrar a niños y niñas en procesos participativos 

los lleva a desarrollar sentido de pertenencia y a su vez genera prácticas de 

autoprotección y protección hacia el resto de la comunidad. Se construyen 

así, nuevas miradas sobre la infancia y su importancia en la sociedad, 

reconociendo la importancia de su interlocución en un mundo adulto, 

céntrico por excelencia, en donde la participación infantil se enfrenta a 

dinámicas de resistencia por parte de los actores participantes, en las que 

se subestima y desconoce su importancia. 

La participación protagónica sugiere entonces que esta sea tenida en cuenta 

desde un enfoque de derechos, promovida y considerada como aspecto 

transversal a todo contexto que rodea a niños, niñas y adolescentes; 

reforzando la valoración institucional al derecho de participación y 

promoviendo que las instituciones se abran e incorporen participación 

infantil a nuevas dimensiones (Cussiánovich y Navarro, 2013). 

Importante que para la gestación de este nuevo enfoque con el que se 

pretende fomentar una nueva mirada hacia la participación de niños y 

niñas, se comience a escuchar y comprender las voces de estos y se 

empiece a considerarlos como interlocutores válidos, independiente de su 

organización o no, garantizando efectivamente el derecho individual a 

participar. Este enfoque no solo contribuye positivamente hacia un grupo 

etario poblacional, sino que también, influye sobre una ideología de 

Estado, democracia e Institucionalidad, al propiciar acciones incluyentes, 

relaciones equitativas y reconocimiento de otros actores sociales que se 

encontraban invisibilizados."(p.25).    "[...] es importante garantizar la 

participación de niños y niñas en las políticas públicas y de forma 

particular, en aquellas que deciden sobre el ambiente; esta participación no 
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sólo les permite hacerse parte de las decisiones que influyen sobre el 

desarrollo de su vida, sino también facilita el reconocimiento de su 

responsabilidad en la protección del ambiente. La participación de niños y 

niñas en los PRAE es un reconocimiento a su derecho, al concepto de 

políticas públicas y a los lineamientos de la educación ambiental."(p.29). 

Imagen de la Ciencia "De acuerdo con la Política los procesos de educación ambiental más allá 

de fortalecer las competencias científicas ambientales son una herramienta 

que fortalece principios y valores en los ciudadanos para aportar a las 

transformaciones de las problemáticas ambientales de los territorios que 

habitan."                                                                                                                                               

"[...], que tiene que trabajar en la formación crítica de un ciudadano capaz 

de reflexionar desde las necesidades de transformación de los contextos 

socioculturales en los cuales se generan las problemáticas ambientales 

[...]"(p.38). 

Comentario del documento *Es un documento que aporta al diseño de la estrategia pedagógica desde 

la recomendación política.                                                                                                                                             

*Brinda un panorama pertinente a tener en cuenta en la elaboración del 

contexto legal de la Educación Ambiental en el colombiano. 

N°3 Bases de datos consultadas Repositorio De La Universidad Pedagógica Nacional 

 Categorías y operadores 

booleanos 

Licenciatura Educación Infantil AND Educación Ambiental AND 

Ecología 

Listado de documentos y 

direcciones web (URL de 

cada documento) 

La exploración del medio como laboratorio de la primera infancia. 

Propuesta pedagógica la exploración del medio una ruta posible, para el 

trabajo pedagógico de la educación ambiental con la primera infancia. 

Especificaciones de 

búsqueda  

Tipo de documento: Trabajo de Grado en Pregrado.                                          

Autor(es): Gutiérrez Ríos, Priscila.                                                       

Unidad patrocinante: Universidad Pedagógica Nacional. Departamento de 

Psicopedagogía. Licenciatura en Educación Infantil.  

Año:2019                                                                                          

http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/11681
http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/11681
http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/11681
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Ubicación: Colombia, Bogotá         

Idioma: español 

Palabras Claves Primera Infancia; Exploración del Medio; Educación Ambiental; 

Propuesta pedagógica; Bebés; Documentación Pedagógica. 

Descripción "El presente trabajo de grado parte del reconocimiento y comprensión de 

las potencialidades del compromiso pedagógico en torno a la exploración 

del medio con niños y niñas de 1 a 2 ½ años en el Jardín Cometas en Bogotá 

-Colombia. Se reconoce la exploración del medio como actividad innata 

de la primera infancia, se ubica un concepto central, el de ambiente, en 

tanto es la realidad inmediata y próxima que es experimentada y 

vivenciada por los niños y niñas; en un complejo entramado de relaciones 

entre lo físico, biológico y antropológico. Este trabajo de grado utiliza 

como estrategia metodológica el taller con insumo fundamental de la 

educación infantil y la documentación pedagógica como dispositivo de 

reflexión de la propia práctica."(p.6). 

Objeto de Estudio  "[...] delinear horizontes posibles, para el trabajo pedagógico en torno a la 

exploración del medio con niños y niñas de 1 año a 2 años y ½ en el jardín 

Cometas Colores en Bogotá – Colombia."(p.54). 

Metodología "El diseño metodológico, presenta aquellas acciones que configuraron la 

propuesta pedagógica, a partir de un constructo teórico, práctico que 

articula principalmente dos ámbitos: uno, el análisis crítico y la reflexión 

sobre la práctica pedagógica y, dos, las acciones que este proceso de 

reflexión y análisis suscita, con el propósito de afectar la práctica. En ese 

sentido, la presente propuesta es construida desde talleres, puntualmente 

el taller científico ambiental. Se da la relevancia como instrumento de 

recolección de información y análisis a la documentación, que contiene los 

registros fotográficos articulados a narrativas, los cuales permitieron 

recoger y analizar los aconteceres que rodean el acto de explorar en los 

niños y niñas de primera infancia."(p.8). 
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Conclusiones "* La actividad rectora de la exploración del medio integra los intereses de 

la infancia con los intereses del territorio, ya que, los propósitos del 

proceso educativo parten; desde luego, de las necesidades de los niños y 

niñas, pero situadas en un contexto más amplio, el del territorio. De allí, se 

recomiendan experiencias de exploración del medio desde la cotidianidad 

y realidad del contexto en el que se encuentra inmersa la infancia.                                   

[...] *Se recomienda asumir en los maestros una postura creadora más que 

consumidora de experiencias, proyecciones y planeaciones pedagógicas 

para la primera infancia. La pretensión del presente trabajo es de inspirar; 

puesto que, nadie le puede surtir de experiencias didácticas centradas en 

su contexto o elaboradas a partir de las necesidades y condiciones 

particulares de la infancia y su territorio. Sobre eso no caben recetas o 

generalizaciones desde esta perspectiva cada maestro ha de asumir su 

protagonismo en la reinvención, la toma de decisiones, en la coordinación 

y gestión, en el manejo de recursos extraescolares, en saber identificar y 

manejar los recursos que ofrece el territorio; así como: saber trabajar en 

equipo, ser capaz de diseñar y organizar adecuadamente tanto el ambiente 

de su clase como el del entorno de la escuela.                          

 *A su vez, invitó al maestro para reflexionar sobre lo acontecido, 

desarrollado y vivenciado durante su práctica por medio de la 

documentación pedagógica, pues esta, se convierte en memoria viva y 

visible del proceso compartido con los niños y las niñas, que da cuenta 

narrada de lo vivido, que recoge de forma sistemática y estética los 

procesos educativos. Ella se caracteriza por: visibilizar las voces de los 

niños por medio de la escucha activa del maestro, la narración como ese 

mecanismo de reflexión que interpreta lo observado y que se deja llevar 

por el asombro y el detalle de lo acontecido, así también, el registro 

fotográfico y su respectiva secuencia permite el análisis y evidencia las 

relaciones que allí se medían (niño-niño, niño-adulto, niño-objeto, niño-

entorno) Haciendo visible el aprendizaje de los niños y las niñas para desde 

allí proyectar la acción pedagógica."(pp.8-9). 



141 

Educación Ambiental e 

Infancia 

"[...]la educación ambiental no es una cuestión de ciertas disciplinas; y que 

es cuestión de todos y todas asumir la importancia del ambiente en la vida; 

ya que, cuando se comprende lo trascendental que es éste, entonces se 

reconoce la posición del hombre con respecto al ambiente. Tal campo de 

conocimiento no es exclusivo de ser abordado sólo por los programas de 

la facultad de Ciencia y Tecnología; sino que, es una cuestión de la 

educación infantil, de la infancia, del maestro y la comunidad; siendo una 

responsabilidad incluso de la Facultad de Educación.    Ahora bien, durante 

el desarrollo de la práctica universitaria observe en los diferentes 

escenarios que hay intentos, aunque bastante tímidos por vincular el 

componente ambiental en la cotidianidad; se enseñan las partes de las 

plantas pegando bolitas de plastilina o papel en unas guías, se enseñan los 

conceptos: reducir, reciclar y reutilizar como si eso fuera el todo de la 

educación ambiental, enseñan el agua, la energía, la contaminación como 

contenidos, más que como conocimientos que deben ser estudiados, 

analizados y reflexionados a partir de múltiples experiencias. Dichas 

prácticas me transportaron a la infancia, cuando aprendí esas temáticas de 

la misma manera. 

Así que, desde mi formación académica he podido reflexionar sobre la 

actividad rectora de la exploración del medio y cómo está posibilita un 

acercamiento real y contextualizado al mundo natural, cultural y social 

para reconocer el lugar del territorio, sus orígenes, intereses, necesidades 

y culturas."(pp.39-40).                                                                                   “En 

algunos escenarios de práctica he encontrado que la educación ambiental 

se propone, como proyecto transversal que es enunciado y señalado como 

un proyecto que atraviesa todas las áreas y que se comprende como: 

Formación de conceptos sobre las relaciones de los fenómenos de la vida 

natural y el entorno socioeconómico que rodea al niño y a la niña y sus 

efectos en la naturaleza, así como el cuidado y preservación del medio 

ambiente, pero en el currículo real y en la planeación es abordada la 

educación ambiental no de forma transversal como se alude en documentos 

oficiales de las instituciones, sino como un momento, durante el año; 

donde ésta es tematizada, y trabajada por medio de contenidos y 

actividades"(p.41).                                                                  
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 “la educación ambiental debe darse en todo momento de la existencia del 

ser humano, razón por la cual es importante que se dé como proceso 

transversal en todas las acciones cotidianas que viven los niños y niñas, 

también es un proceso pedagógico que debe darse en todas las etapas del 

desarrollo y así poder cumplir sus objetivos en cuanto generar cultura 

ambiental promoviendo actitudes, aptitudes y buscando sensibilizar a los 

niños y niñas respecto al mundo que habitan. Y como bien se indica, es un 

proceso pedagógico donde el educador debe movilizar el interés” (p.73). 

Imagen de la Ciencia No se presenta un ítem o tema específico hacia la imagen de la ciencia, sin 

embargo, la idea que se contempla durante todo el ejercicio investigativo 

es una postura de transformar nuestras acciones y relaciones desde las 

relaciones con el ambiente desde la exploración del medio. Sin embargo, 

en el marco metodológico se tiene en cuenta "[...]la pretensión del taller 

científico ambiental en la infancia potencia la curiosidad, apertura, ganas 

de actuar, deseos de explorar, construir, transformar su ambiente para 

superar lo que ya se conoce, promover la acción para ir más allá y abrirse 

al descubrimiento; el diálogo, el encuentro, la sensibilidad que ocasiona el 

taller posibilita a los niños construir relaciones diversas y complejas con 

el ambiente."(p.81). 

Comentario del documento El ejercicio investigativo aporta desde las tendencias que plantea algunos 

documentos pertinentes a tener en cuenta en la elaboración del estado de 

la cuestión. Se identifica la distancia que realiza hacia una mirada crítica 

de la educación ambiental desde el campo de formación y enfoque 

didáctico. Por último, ofrece autores pertinentes a la categoría educación 

ambiental y educación infantil. 

N°4 Bases de datos consultadas Repositorio De La Universidad Pedagógica Nacional 

 Categorías y operadores 

booleanos 

Educación Ambiental AND Educación Infantil AND Educación no 

convencional 
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Listado de documentos y 

direcciones web (URL de 

cada documento) 

 

 

Caracterización de recursos educativos en contextos de enseñanza de la 

educación ambiental en espacios no convencionales.  

 

Especificaciones de 

búsqueda  

Tipo de documento: Trabajo de Grado en Pregrado.                        

 Autor(es):  Sánchez Escobar, Alejandra                                           

Unidad patrocinante: Universidad Pedagógica Nacional. Departamento de 

Biología. Licenciatura en Biología.  

Año: 2018  

Ubicación: Colombia, Bogotá                                                              

Idioma: español 

Palabras Claves Espacios no Convencionales; Educación Ambiental; Didáctica de las 

Ciencias; Recursos Didácticos; Recursos Didácticos; Enseñanza; 

Aprendizaje. 

Descripción "El presente trabajo de investigación se inscribe en la Línea Biodidáctica 

y Recursos Educativos del departamento de Biología adscrita al grupo de 

estudios de la Enseñanza de la Biología de la Universidad Pedagógica 

Nacional, la cual tiene como propósito aportar y fortalecer procesos 

contemporáneos en la Enseñanza de la Biología; en ese orden de ideas el 

presente trabajo parte de lo realizado  en la práctica  pedagógica en el 2017-

I en el Instituto Pedagógico Nacional, ya que ésta se realizó en diferentes 

Espacios No Convencionales como por ejemplo la granja. En ese sentido 

el trabajo de investigación ofrece la posibilidad de comprender y 

caracterizar el uso de los recursos didácticos en la enseñanza de la biología, 

o más propiamente dentro de los contextos de la educación ambiental, en 

espacios no convencionales desde la mirada de la didáctica de las ciencias 

con el propósito de aportar a un elemento importante en el desarrollo 

curricular como lo es el uso de recurso didácticos que amplíen las 

posibilidades de la enseñanza y la comprensión en estudiantes e incluso 

aporte en el ejercicio de los maestros en formación" (p.5). 

http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10497/TE-22728.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10497/TE-22728.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10497/TE-22728.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10497/TE-22728.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Objeto de Estudio "Caracterizar el uso de los Recursos Educativos dentro de contextos de 

Enseñanza de la Educación Ambiental en Espacios No Convencionales 

como el Planetario, el Jardín Botánico y la Editorial Norma, desde la 

Didáctica de las Ciencias"(p.26) 

Metodología "La metodología desarrollada se enmarca en el enfoque cualitativo y 

paradigma naturalista, teniendo como principal Nota de información el 

análisis de contenido, lo cual permitió profundizar en aspectos sobre 

procesos de enseñanza y aprendizaje en los espacios no convencionales. 

Como instrumentos para la recolección de información, se utilizaron 

entrevistas, revisión documental y la implementación de cuestionarios en 

estudiantes del grado 702 del Instituto Pedagógica (IPN),Para el análisis 

de la información, se llevó a cabo análisis de contenido en el que a partir 

de unidades de información, matrices y triangulación se identificaron los 

principales resultados y se establecido su discusión.                                                                                                     

El trabajo fue realizado desde un diseño metodológico planteado en cuatro 

etapas. La primera etapa conformada por la revisión y la construcción del 

marco teórico donde se retoman las discusiones relacionadas con el uso de 

los recursos educativos en espacios no convencionales en contextos de 

educación ambiental. La segunda etapa contiene procesos de 

caracterización de los espacios no convencionales que incluye la revisión 

documental relacionada con el planetario, el jardín botánico y la editorial 

Norma además de lo observado durante las visitas realizadas a estos 

espacios no convencionales. En la tercera etapa se realizó el diseño y la 

validación de los instrumentos de recolección de información, para esta 

etapa se diseñaron entrevistas y cuestionarios con apoyo de la revisión 

documental. En la cuarta etapa se realiza la aplicación de los instrumentos 

de recolección de información, posteriormente se realiza la debida 

tabulación y organización en la matriz categorial, a partir de lo cual se 

realizaron los análisis, los resultados y las conclusiones." (p.6). 

Conclusiones "Las conclusiones a las cuales se llegó sobre los procesos de enseñanza en 

el Planetario como un espacio no convencional, es que es un espacio que 

permite crear trabajos interdisciplinares, donde se incluyen conocimientos 
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de diferentes ciencias teniendo como resultado una visión holística dentro 

de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. También se pudo 

determinar la implementación de la transposición didáctica generando 

transformaciones sobre los conceptos científicos permitiendo que el 

público participe de las actividades realizadas dentro del Planetario 

permitiendo así resolver muchos interrogantes que surgen, pero también 

que las actividades generen otros cuestionamientos.  

La transposición didáctica permite en Espacios No Convencionales se 

pueda “romper” con las reglas establecidas dentro de los currículos, 

aunque bien existen unos lineamientos dentro de estos espacios que guían 

los procesos de enseñanza, pero existe la posibilidad de implementar 

nuevas estrategias, nuevas herramientas, tomando aspectos de diferentes 

modelos pedagógicos, se puede explicar fenómenos naturales desde la 

simpleza de fenómenos cotidianos pero sin perder la rigurosidad que la 

ciencia exige, permite meter contacto directo con algunos recursos, 

algunos experimentos, algunas prácticas o simplemente explorar otras 

sensaciones en estos espacios. Por medio de la acción didáctica se puede 

determinar las transformaciones que se realizan a los elementos que 

componen los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, dentro 

del Planetario cómo ocurre la transformación del conocimiento 

permitiendo así que pueda acceder a la variedad de público que se hace 

partícipe de las actividades allí realizadas, de igual forma ocurre en el 

Jardín Botánico; la acción didáctica se puede comprender desde los 

procesos que se realizan vinculando la comunidad dentro de los procesos 

de enseñanza, vinculando colegios, padres de familia, académicos, 

estudiantes, ancianos, etc. Estos procesos también se pueden relacionar 

con lo que se realiza dentro de la recontextualización del saber, en la cual 

se incluye una mirada interdisciplinar donde se tienen en cuenta 

conocimiento de otras ciencias u otras ramas que enriquecen las 

actividades comprendiendo que hay conocimientos que no se pueden alejar 

de otras ciencias y que desde aspectos cotidianos se pueden dar 

explicaciones a fenómenos científicos permitiendo así que la comunidad 

también haga parte de las explicaciones que se pueden frente a fenómenos 

del universo. "(pp.148-149). 
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Educación Ambiental e 

Infancia 

"La implementación de la educación ambiental en el Planetario está 

planteada desde actividades programadas para niños participes de los 

clubes de astronomía; por ejemplo, está proyectada una actividad donde 

los niños creen cuentos relacionados con la minería espacial y el cuidado 

atmosférico teniendo como base las actividades de experimentación y de 

observación que se realizan en el Planetario (P1, EN, EA, U21). Otra 

actividad que se realiza dentro del Planetario y que busca relacionar varias 

ciencias siguiendo las políticas ambientales y relacionando la astronomía 

con el cuidado del planeta, es Planetario al Parque por medio de la cual se 

fomenta la concientización del cuidado del planeta (P1,EN,EA,U18).Otra 

forma de cómo se relaciona la Educación Ambiental dentro del Planetario 

es el buen uso de materiales y la reutilización para crear otros materiales 

que se pueden implementar dentro de las actividades, desde el proceso de 

reciclaje reutilizar desechos y darle un nuevo uso dentro de las actividades 

del Planetario (P1, EN, EA, U23)."(p.118-119). 

Imagen de la Ciencia "Los problemas ambientales se entienden desde la ecología, pero 

actualmente se afirma que es importante comprenderlos desde otros 

términos, deben ser vistos desde aspectos sociales, culturales, económicos, 

históricos, políticos, tecnológicos y jurídicos; esto permite crear una nueva 

concepción de ambiente creando una educación más cívica en relación a 

la formación de una ciudadanía que tenga una mejor relación con el 

ambiente desde un aspecto de convivencialidad entre los seres vivos y el 

ambiente"[...].p.54).                                                                                              [...]"La 

didáctica de las ciencias eficientistas de esta etapa pretende apoyarse en el 

conocimiento científico generado en áreas disciplinares externas; genera 

una base de recomendaciones, recursos y técnicas de corte metodológico. 

(Adúriz-Bravo & Izquierdo, 2002). Según (Aliberas citado en (Adúriz-

Bravo A., 1999), esta didáctica de las 29 ciencias tecnológicas está 

caracterizada por una precisa delimitación de sus objetivos y metas, a partir 

de esto empieza a haber una mayor preocupación por la aculturación 

científica entre los ciudadanos; es decir que ya deja de pensarse la 

educación científica solamente para las elites científicas."(pp.28-29). 

"Comprender las problemáticas ambientales como fenómeno socio 
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ambiental proyecta las cuestiones ambientales hacia la esfera política, a 

partir de esto la disputa o la defensa de los bienes ambientales se incluyen 

desde una dimensión pedagógica constituyendo espacios para el 

cuestionamiento, el encuentro, la confrontación y la negociación entre 

proyectos políticos, culturales y los intereses sociales, por lo tanto, los 

resultados que se puedan obtener desde una educación orientada 

contribuyen en el avance de uno de los desafíos más grandes y es la 

búsqueda de las posibles tesituras entre la política y la naturaleza 

(Carvalho, 1999).[...](p.118).                                                                                      

"Uno de los principales objetivos del presente proyecto es reconocer cómo 

se dan los contextos de enseñanza de la Educación Ambiental dentro de 

Espacios No Convencionales; en el Planetario se pudo determinar que la 

Educación Ambiental se trabaja desde los impactos que tienen ciertas 

actividades en el planeta tierra como es el caso de la minería, frente a esto, 

desde el avance científico y tecnológico se están pensando nuevas de 

obtener recursos mitigando los impactos negativos sobre el planeta, es por 

esto que se está pensando desde el apoyo de la NASA en realizar minería 

espacial aprovechando la riqueza en minerales que tienen los meteoritos u 

otros objetos que se pueden encontrar dentro del espacio. La Educación 

Ambiental también se promueve por la creación de recursos o materiales 

rehusando los residuos que se generan.” (p.149).                                                                                          

"El Planetario se está preocupando bastante por hacer un ejercicio de 

divulgación científica vinculando esto a espacios de Educación formal 

teniendo en cuenta que los espacios de ciencias naturales ligados a la 

astronomía en la parte formal no se están aplicando (P1,EN,PC,U15), 

Entonces la idea es hacer una línea de comunicación que en este caso se 

está trabajando con colegios distritales para lograr un proyecto transversal 

que se materializa acá en el Planetario, ese proyecto se realiza por medio 

de clubes de astronomía, acá estamos trabajando más o menos 5 clubes 

dirigidos a niños, el primero dirigido para la primera infancia, más o menos 

de los 0 a los 3 años, el segundo va más o menos de los 5 años a los 10 

años, el tercero va de los 10 años a los 13 años, el cuarto de los 14 años a 

los 17 y el último es el club ligados para papás. 
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Entonces la idea es hacer una línea de comunicación que en este caso se 

está trabajando con colegios distritales para lograr un proyecto transversal 

que se materializa acá en el Planetario, ese proyecto se realiza por medio 

de clubes de astronomía, acá estamos trabajando más o menos 5 clubes 

dirigidos a niños, el primero dirigido para la primera infancia, más o menos 

de los 0 a los 3 años, el segundo va más o menos de los 5 años a los 10 

años, el tercero va de los 10 años a los 13 años, el cuarto de los 14 años a 

los 17 y el último es el club ligados para papás. 

 Entonces la idea es que los niños que reciben estos talleres en colegios y 

estén más interesados complementen toda la línea de aprendizaje acá 

dentro del Planetario (P1,EN,REE,U15)"(pp.163-164). 

Comentario del documento Se fundamenta en reconocer cómo se dan los contextos de enseñanza de la 

Educación Ambiental dentro de Espacios No Convencionales, permite 

identificar el trabajo que se ha realizado en el Planetario de Bogotá. Por 

otro lado, se toma a consideración las posturas respecto al uso y 

exploración de los recursos didácticos que van más allá de un objeto lúdico 

recreativo. Finalmente es un insumo para desarrollar el marco contextual 

desde la caracterización del Planetario de Bogotá. 

Bases de datos consultadas Repositorio De La Universidad Pedagógica Nacional 

Categorías y operadores 

booleanos  

Educación Ambiental AND Planetario de Bogotá AND Educación infantil 

N°5 Listado de documentos y 

direcciones web (URL de 

cada documento)  

Club de ciencias para el desarrollo de habilidades científicas desde la 

educación ambiental  

Especificaciones de 

búsqueda  

Tipo de documento: Trabajo de Grado en Pregrado. 

 Autor(es): Romero Moreno, Jamith Estibel y Yomayusa Lara, Wilson 

Fernando.                                                                                              Unidad 

http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10681/TE-18250.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10681/TE-18250.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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patrocinante: Universidad Pedagógica Nacional. Departamento de 

Biología. Licenciatura en Biología. 

Ubicación: Colombia, Bogotá.                                                               

Idioma: español 

 Año: 2015 

Palabras Claves Club de Ciencias; Habilidades Científicas; Cuenca Hídrica, Río Frío; 

Observación, Experimentación; Análisis; Educación no Formal. 

Descripción "El siguiente proyecto de grado se basa en la instauración de un club de 

ciencias para la conservación del ecosistema acuático del municipio de 

Chía Cundinamarca, el cual se realizó en la IED Diosa Chía, con siete 

estudiantes de grado once. El proyecto se desarrolló centrado en la 

investigación, acción participativa (IAP), con el fin de promover por parte 

de los estudiantes del club de ciencias el cuidado del recurso hídrico y 

desarrollar en ellos habilidades científicas como lo son la observación, 

experimentación y análisis."(p.7). 

Objeto de Estudio "[...]Desarrollar habilidades científicas a partir de la problemática de la 

subcuenca del Río Frío de Chía – Cundinamarca con estudiantes de la IE 

Diosa Chía."(p.21). 

Metodología "El siguiente proyecto se guió desde un paradigma de investigación socio 

crítica, entendido como el carácter auto reflexivo que se construye a partir 

del conocimiento por parte de un interés o una necesidad, Alvarado y 

García (2008), con una metodología de investigación de tipo cualitativa, la 

cual fue base para las incursiones del trabajo en el aula y el campo, dicho 

trabajo siendo necesario para la generación del acercamiento y 

observación de la problemática, los cuales fueron garantes de la realización 

del proyecto. Guiado, desde la observación y análisis de la comunidad 

educativa, (sus acciones, su interacción, participación y comunicación). 

Los procesos metodológicos fueron propuestos en seis fases: 

 · Contextualización y caracterización de la zona de estudio. 

 · Planteamiento de la problemática. 

 · Promoción y consolidación del club de ciencias en la IE Diosa Chía. 
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 · Reconocimiento de las ideas previas que tienen los estudiantes del Club 

de Ciencias del ecosistema acuático y su municipio. 

 · Acercamiento y observación del club de ciencias al trabajo investigativo 

para el desarrollo de habilidades científicas. 

 · Fortalecimiento en los estudiantes del club de ciencias, la 

experimentación e interpretación de una problemática ambiental. 

En el desarrollo de este proyecto se utilizaron talleres, laboratorios y 

presentaciones, para acercar y dar a conocer la problemática de la cuenca 

hídrica a los estudiantes, además de esto se aplicaron instrumentos de 

recolección de datos como lo fueron encuestas semi estructuradas, escala 

Likert y entrevista semiestructurada."(p.9). 

Conclusiones " El club de ciencias fomenta un aporte en la enseñanza de la educación 

ambiental, promoviendo la inclusión de problemáticas del recurso hídrico 

en los cuestionamientos del estudiante   Los trabajos prácticos permiten el 

desarrollo de habilidades científicas, basándose en la experimentación e 

investigación de problemáticas ambientales.                                                                                               

[...] El Club De Ciencias se convirtió en un espacio para que la educación 

ambiental sea protagonista en las instituciones educativas, debido a que se 

pone en juego la participación ciudadana con el cuidado del medio, 

llevando al fomento de la enseñanza de las ciencias en un contexto 

diferente al aula, en la idea de promover la participación de los estudiantes 

de forma más consciente posibilitando un acercamiento a la conciencia 

ambiental participativa y comunitaria.                                                                         

 [...] La propuesta extracurricular de la enseñanza de las ciencias como lo 

es el club de ciencias, plantea que los estudiantes se sienten más cómodos 

al trabajar los temas del currículo bajo una perspectiva de indagación y 

experimentación sobre su contexto, lo cual genera un interés por aprender 

y participar más en su proceso de formación en la escuela.                               

[...] Fomentar el desarrollo de actividades experimentales permite el 

cuestionamiento de las prácticas que realizan los estudiantes en su contexto 

inmediato y cómo estas afectan el ambiente, promoviendo un cambio de 

pensamiento frente al deterioro y pérdida de recurso hídrico. 
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[...]Los trabajos prácticos promueven el desarrollo de habilidades 

científicas, a partir de la agrupación de lo vivenciado en su contexto con 

los análisis a partir de prácticas en campo y en el laboratorio.                                        

 [...] El desarrollo de habilidades científicas involucran las prácticas que 

tienen los estudiantes en su actividad educativa, siendo importante generar 

espacios para el fomento a la actividad científica en el aula que motiven el 

uso de sus capacidades cognoscitivas, procedimentales y conceptuales. 

 El desarrollo de las habilidades científicas permite que el estudiante se 

motive por el aprendizaje de las ciencias, como un factor esencial para el 

desarrollo personal e intelectual ayudando al cuestionamiento y resolución 

de los problemas que surjan en su contexto y formación educativa. 

 La aplicación de estrategias educativas como el club de ciencias 

promueven espacios de discusión y reflexión de diversas temáticas, que 

motivan la resolución de problemas a partir de prácticas investigativas. 

 La escuela ha de ser una institución abierta a las innovaciones en 

educación, no deben cerrarse a su método institucional si no darle más 

flexibilidad para que el rendimiento de los estudiantes aumente y este 

pueda desarrollar espontáneamente habilidades para su desempeño tanto 

en las clases como en la sociedad, preocupándose por una formación 

integral en donde dejen de evaluar solo los conceptos y se puedan 

involucrar dichas habilidades."(p.100). 

 "Se deben utilizar estrategias educativas que promuevan el interés de los 

estudiantes por la ciencia, en donde se pongan en juego los conocimientos 

que tienen de su contexto con la resolución de problemas, involucrando la 

actividad científica. 

 Es pertinente la aplicación de más actividades experimentales en el club 

de ciencias, ya que estas permiten el cuestionamiento y la reflexión de 

factores que afectan el entorno. 

 La enseñanza de la educación ambiental debe salir del currículo y tener 

más papel protagónico en las comunidades, generando una mayor 

incidencia y reconocimiento de los estudiantes frente a su ambiente. 

 La promoción de estrategias en pro del beneficio ambiental es de gran 

importancia en nuestros tiempos porque la degeneración de los espacios 
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ambientales es inminente y es responsabilidad de todos ayudar a la 

protección y recuperación de estos ambientes. 

 Para el diseño de un club de ciencias se debe contar con el apoyo tanto de 

los padres como de la institución, debido a que se dificulta el accionar del 

mismo cuando se presenta esa desarticulación. 

 Los clubes de ciencia deben ser generados bajo problemáticas y 

discusiones del contexto inmediato de los estudiantes, que busquen el 

interés y promuevan la participación autónoma sin un incentivo de 

nota."(p.101). 

Educación Ambiental e 

Infancia 

"[...] la educación ambiental nos permite generar el desarrollo de un 

pensamiento crítico para el reconocimiento del territorio, por medio de una 

valoración individual y colectiva al posicionar a los estudiantes y a la 

comunidad, en la búsqueda del reconocimiento de una identidad de su 

contexto y el papel de ellos en este territorio. De estas problemáticas 

generadas por la humanidad y de la necesidad de mitigar estas 

problemáticas se desarrollan procesos como la educación ambiental, 

descrita por Córdoba, F (1998) como: 

“Un proceso, democrático, dinámico y participativo, que busca despertar 

en el ser humano una conciencia, que le permita identificarse con la 

problemática Socio –Ambiental, tanto a nivel general, como del medio en 

el cual vive; identificar y aceptar las relaciones de interacción e 

interdependencia que se dan entre los elementos naturales allí presentes y 

mantener una relación armónica entre los individuos, los recursos naturales 

y las condiciones ambientales, con el fin de garantizar una buena calidad 

de vida para las generaciones actuales y futuras(p.4).”. (pp.34-35). 

Imagen de la Ciencia No se desarrolla propiamente con infancia sin embargo se contemplan los 

aportes desde la educación "Partiendo de la importancia que tiene formar 

ciudadanos en el ámbito de las ciencias se han generado diversas 

manifestaciones de generación de ambientes científicos en las escuelas en 

donde no se deje de lado las influencias del ambiente externo a la escuela 

que recibe el estudiante siendo “necesario tener en cuenta las ideas que los 

niños construyen respecto a objetos y/o fenómenos en experiencias 



153 

anteriores y fuera del centro educativo” (Tacca, 2010) siendo una 

propuesta para generar una conexión más personal con las ciencias, 

posibilitando el descubrimiento y generación de habilidades, las cuales se 

pueden ir apoyando en escenarios tales como el Club de Ciencias. Bazo 

(2011) afirma: Se suele caracterizar al Club de Ciencias como una 

asociación de jóvenes, orientados por docentes, que busca realizar 

actividades de educación y divulgación, con el propósito de despertar o 

incrementar el interés por la ciencia y la tecnología. [...] (p.36).                                                                  

"[...] las alteraciones que genera una persona se ven reflejadas en el 

ambiente y en la sociedad, relacionado los dos ámbitos (ambiental y 

social), con las influencias que genera una persona y cómo estas acciones 

realizadas, pueden afectar su entorno y el de su comunidad, promoviendo 

el deterioro del ambiente. De esta forma se hace necesario que el abordaje 

de los problemas ambientales deba partir de una relación entre las diversas 

actividades que surgen en las prácticas sociales. En ese sentido se ha de 

considerar importante los aportes de la educación científica y tecnológica 

en la comprensión de los problemas que generan los ciudadanos, 

resultando importante considerar la dimensión social y política de las 

situaciones insostenibles. Pérez, et al. (2014).  

 Es pertinente crear una relación entre lo social y lo ambiental, ya que el 

campo ambiental se ve bastante influido por las acciones de la sociedad, 

apoyados en el uso de las técnicas que aumentan la contaminación de los 

ecosistemas, esta relación es importante de tratar en la escuela ya que los 

estudiantes son participes de la comunidad y pueden promover ideas y 

generar un aumento de la consciencia, influyendo sobre sus lazos 

familiares y sociales, nosotros como promotores de esta educación, 

debemos dar las bases para guiar el proceso como afirma Pérez et al. 

(2014) “como educadores ambientales debemos reconocer la manera en 

que se elabora socialmente el conocimiento ambiental, es decir, que 

representaciones sociales, saberes, normas, comprensiones, 

planteamientos, discursos se anidan en grupos sociales, con el objeto de 

entender la manera en que se viven, perciben y solucionan los problemas 

ambientales”. (pp.37-38).  
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Comentario del documento * Este documento desde la implementación del proyecto pedagógico 

"evidencia la pertinencia de los escenarios como los clubes de ciencias 

como un medio para la articulación de los procesos ambientales de las 

comunidades aledañas a la institución educativa, motivando una 

participación más consciente y activa de los estudiantes con los problemas 

que presenta su contexto."(p.97).                              

* Las recomendaciones finales pueden aportar a la estructuración de la 

estrategia.                                                           

*Marco de referencia con la relación a la Educación Ambiental y Club de 

ciencias posee información relevante para la redacción del capítulo 1. 

Bases de datos consultadas Repositorio De La Universidad Pedagógica Nacional 

Categorías y operadores 

booleanos  

Educación Ambiental AND Infancia AND Ciencia 

N°6 Listado de documentos y 

direcciones web (URL de 

cada documento) 

Análisis de la huella ecológica del colegio santa luisa, desde la mirada de 

los niños y diseño de una propuesta pedagógica para la formación en 

educación ambiental  

 

 

 

Especificaciones de 

búsqueda  

Tipo de documento: Trabajo de Grado en Maestría de Profundización.                                                                                  

Autor(es): Córdoba Fonseca, Adriana Carolina.                                       

Unidad patrocinante: Universidad Pedagógica Nacional. Departamento de 

Física. Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales   

Año: 2018 

Ubicación: Colombia, Bogotá                                                                

Idioma: español 

Palabras Claves Ambiente; Educación Ambiental (EA): Huella Ecológica (HE); Consumo. 

Descripción "Este es un trabajo de investigación en el aula, que se llevó a cabo con la 

participación de estudiantes del colegio Santa Luisa, pertenecientes al 

http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10267/TO-23153.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10267/TO-23153.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10267/TO-23153.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10267/TO-23153.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10267/TO-23153.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10267/TO-23153.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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consejo estudiantil y a grado séptimo, además del aporte de un maestro de 

cada asignatura, para poder tener desde una guía que permitiera evidenciar 

los aportes de los niños desde su participación y experiencia, para 

solucionar problemas que generan las prácticas de consumo en el contexto 

escolar. La investigación se llevó a cabo desde la formación del Programa 

de Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales de la Universidad 

Pedagógica Nacional. La propuesta investigativa está direccionada desde 

los componentes de reflexión, como lo son: el ámbito epistemológico, 

donde se retoma la complejidad ambiental como una nueva comprensión 

del mundo, el cual puede ser reconstruido a través de un pensamiento 

sistémico y complejo, dándole un nuevo significado a la vida desde la 

apropiación de la interculturalidad y legitimar el conocimiento de los 

estudiantes desde la epistemología pluralista, para el cuidado de la 

naturaleza, el intercambio e hibridación de saberes, legitimando las 

experiencias de los niños, como una construcción de conocimiento, 

“validando este conocimiento desde la construcción social” (Olivé, 1999). 

El ámbito disciplinar, que busca abordar la discusión sobre la pertinencia 

de las disciplinas escolares y la relación con los contenidos que se tratan 

en la escuela como la formación ambiental desde la relación entre 

Ambiente, Educación Ambiental, Prácticas de Consumo y Huella 

Ecológica. Además de darle validez a las habilidades y competencias que 

se tratan en la escuela, desde las acciones de los estudiantes, a partir de 

“nuevas tecnologías de información y comunicación para crear un 

ambiente cultural y educativo” (Gadotti, 2002). En el ámbito pedagógico, 

que permite diseñar propuestas de aula, a partir de la construcción de 

experiencias de los estudiantes frente a una situación problema en el 

contexto escolar, donde se transforma el pensamiento crítico desde sus 

acciones cotidianas, además de darle significado a las dudas y posturas 

críticas de los estudiantes frente al tema ambiental, pudiendo fortalecer mis 

prácticas docentes donde el estudiante construye conocimiento, enseñar 

desde la ética y la filosofía, no en la didáctica (Gadotti, 2002). Y en el 

ámbito ético-político, que examina el sentido de la escuela y la enseñanza 

de las Ciencias en la actualidad, desde la interacción entre el maestro y el 

estudiante, donde se construye un discurso en torno al papel social que 



156 

cada individuo desempeña dentro y fuera del aula. Además de la formación 

de ciudadanos democráticos, comunitarios, planificadores, solidarios y 

dispuestos a aportar su granito de arena en la construcción de un mundo 

más humano."(pp.5-6) 

Objeto de Estudio "Analizar la huella ecológica del colegio Santa Luisa, desde la mirada de 

los niños[...]"(p.23). 

Metodología "En la metodología se reunió información para trabajar a partir de un 

enfoque cualitativo, desde el método de la Investigación Acción 

Participación (IAP), la cual se basa en una construcción social de 

experiencias, que pueden ser trabajadas en el aula. El paradigma de esta 

investigación es crítico-social, el cual asume una visión ontológica, 

epistemológica, metodológica y ética, que introduce la autorreflexión 

crítica en los procesos de conocimiento y su finalidad es la transformación 

de una estructura de relaciones sociales y dar respuesta a determinados 

problemas, partiendo de la acción y la reflexión. (Alvarado y García, 

2013). En este trabajo se puede ver cómo se organizó la información 

obtenida a partir de las técnicas de recolección de datos utilizadas, para 

poder desglosar los objetivos en fases de trabajos: 

FASE 1: Reunir y organizar la información para los referentes 

conceptuales: En esta fase se utilizaron las Notas de información primarias 

como los antecedentes y artículos científicos, que permitieron organizar la 

información y reunir las bases conceptuales para la profundización de la 

investigación. 

 FASE 2: Identificar las prácticas de consumo de los estudiantes: En esta 

fase se realizó una encuesta a los estudiantes del consejo estudiantil 

(representantes de cada curso), para partir de una técnica de recolección de 

datos desde los intereses de los estudiantes 

 FASE 3: Categorizar las prácticas de consumo: De acuerdo con las 

respuestas obtenidas a partir de preguntas abiertas la investigadora 

procedió a categorizar las prácticas en adecuadas e inadecuadas por medio 

de la tabulación.  
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FASE 4: Caracterizar los elementos que inciden en la Huella Ecológica: 

Se procedió a describir las categorías por parte de la investigadora, 

apoyándose de la argumentación de algunas respuestas generadas por los 

estudiantes 

 FASE 5: Diseñar y sistematizar una propuesta pedagógica: Luego de 

reunir, organizar y analizar la información de las prácticas de consumo 

desde la Huella Ecológica, se elaboró un Manual de Consumo 

Responsable, a partir de las experiencias realizadas por los estudiantes de 

grado séptimo sobre propuestas ambientales para impactar de manera 

adecuada desde su consumo en el entorno escolar."(pp.10-11). 

Conclusiones A continuación, se muestran algunas de las reflexiones finales que se 

proponen en el documento: 

§ El análisis de la huella ecológica del Colegio Santa Luisa desde la mirada 

de los niños aporta en su formación ambiental en que desde sus acciones 

como sujetos críticos y reflexivos se puede contribuir a un estilo de vida 

más sustentable, generado desde sus prácticas de consumo adecuadas y 

mitigando las inadecuadas.  

La mirada de los estudiantes desde la comprensión de su realidad, es un 

aporte importante dentro y fuera del aula, para partir de la organización 

que el maestro puede utilizar en el momento de preparar una clase. 

 § Los docentes pueden brindar espacios de concertación para escuchar las 

experiencias de los estudiantes y brindar así un método de enseñanza más 

vivencial y menos teórico, donde el conocimiento puede apropiarse por 

medio de estudios de caso y situaciones cotidianas, las cuales despierten el 

interés de los estudiantes por involucrarse en la resolución de dichas 

situaciones.                                                                                                     

§ La educación ambiental permite, comprender cómo puede haber una 

transformación de pensamiento, de las prácticas docentes y de las 

relaciones cada miembro del colegio, para que pueda establecerse un 

proceso educativo, “donde todos son aprendices y maestros desde su 

experiencia personal, donde nace la necesidad de reapropiarse del mundo” 

(Leff, 2004). 
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 § El manual de consumo responsable puede servir como una guía 

formativa, para fortalecer el protagonismo de los estudiantes en el aula, 

donde por medio de sus ideas se transforme el entorno natural, ya que, para 

pensar en la educación del futuro, es importante generar reflexiones en la 

comunidad educativa sobre el impacto procesos como el consumo, “como 

la globalización de la economía, de la cultura y de la comunicación. 

Pensando globalmente y actuando localmente” (Gadotti, 2002), para 

generar un cambio planetario."(pp.11-12). 

Educación Ambiental e 

Infancia 

No se desarrolla propiamente con la infancia. Sin embargo se resalta "[...] 

el sector educativo se fomenta la formación continua de docentes que 

permitan comprender que desde el aula se puede abordar el concepto de 

sustentabilidad, no solo desde la formación de docentes, como actores 

orientadores del proceso enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, sino 

como intermediarios para la construcción de una sociedad transformadora, 

en la cual haya un sentido de pertenencia hacia la naturaleza desde el 

ámbito cultural, dejando aún lado la necesidad de producción  capitalista 

que ofrece el cuidado de la naturaleza desde la economía consumista, 

demanda, compra y uso de materiales, que genera afectación directa del 

equilibrio de todo lo que le rodea."(p.42).                                    

 [...]En los temas transversales, que se trabajan desde cada malla curricular, 

se puede apuntar a la formación ambiental, ciudadana, científica, en 

valores y demás competencias genéricas de cada área del saber, para que 

el estudiante comprenda la relación que hay entre la crisis ambiental de las 

sociedades a partir de su contexto histórico y cultural, con el fin de generar 

una conciencia ecológica, que pueda crear cambios desde sus acciones, no 

solo desde el aspecto académico sino desde su formación integral, por ello 

en el aspecto pedagógico, la escuela debe continuar promoviendo la 

construcción de conocimiento “porque la pedagogía no está ya más 

centrada en la didáctica, en cómo enseñar, sino en la ética y en la filosofía, 

que se preguntan cómo debemos ser para aprender y lo que necesitamos 

saber para aprender a enseñar.” (Gadotti, 2002, p .43), siendo de vital 

importancia darle sentido a lo que se aprende para encontrar la relación de 
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esto con la vida cotidiana del estudiante y así haya una comprensión del 

papel de cada agente en su contexto escolar y social. [...]"(p.117). 

Imagen de la Ciencia "La cuestión ambiental, más que una problemática ecológica, es una crisis 

del pensamiento y del entendimiento, de la ontología y de la epistemología 

con las que la civilización occidental ha comprendido el ser, a los entes y 

a las cosas; de la racionalidad científica y tecnológica con la que ha sido 

dominada la naturaleza y economizado el mundo moderno; de las 

relaciones e interdependencias entre estos procesos materiales y 

simbólicos, naturales y tecnológicos (Leff,2007, p 2)"(p.22).                        

[...]A nivel mundial se han llevado a cabo reuniones en las que se tratan 

aspectos como el ambiente es un aspecto social de todas las generaciones, 

ya que deben continuar las estrategias legales y desde la educación para 

mitigar las problemáticas que se generan con base en el consumo. Por ello 

aun cuando se habla de desarrollo sostenible como vía para frenar el límite 

del crecimiento económico, no dejar de ser un discurso capitalista, el cual 

debe orientar acciones encaminadas hacia un futuro común desde un 

proceso de transformación social, desde una ética solidaria como lo 

muestra el desarrollo sustentable, el cuál desde la racionalidad ambiental 

de (Leff, 2003) se debe “pensar y construir sociedades desde la relación 

ética del ser con el otro, donde las nociones de desarrollo sustentable y 

desarrollo sostenible adquieren sentido dentro de formaciones discursivas, 

organizadas por estrategias de poder, sea por recodificación de la 

naturaleza (bienes y servicios ambientales), en términos económicos y 

valores de mercado, o por  la valorización cultural de la naturaleza” (p.29). 

Donde debe primar en cada cumbre o convención que se realice, “el 

propósito de una educación ciudadana fundada en una visión democrática 

y participativa, que construya sociedades solidarias” (Gadotti, 2002, p. 42). 

"(p.41).                                                                                                         [...] 

En el aula y fuera de ella se vivencia una crisis ambiental, la cual se ve 

como una transformación de la naturaleza, generada por un modo de 

producción capitalista, donde la economía es el sustento del consumo, de 

la población, generando un hiperconsumo como un parámetro del 

desarrollo, que genera sujetos consumistas, no por una necesidad personal 
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sino por la satisfacción del deseo. Por ello autores como (Sauvé, 2004), 

afirman que el ambiente debe dejar de ser visto como algo fragmentado, 

donde el hombre se siente aislado sin ninguna responsabilidad, ya que debe 

haber una apropiación del territorio, donde sus pobladores tengan sentido 

de pertenencia e identidad cultural, comprometidos por asegurar un futuro 

sustentable desde un trabajo participativo." (p.109). 

Comentario del documento Brida información frente a la educación ambiental desde el marco histórico 

sin embargo se distancia del panorama que se quiere trabajar en la 

monografía, su enfoque es epistemológico. 

N° Bases de datos consultadas Repositorio De La Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas 

7 Categorías y operadores 

booleanos 

Educación Ambiental AND Infancia AND Ciencia 

Listado de documentos y 

direcciones web (URL de 

cada documento) 

Implementación de la educación ambiental a través de un enfoque socio-

ambiental y sociocultural dirigidas a la población infantil correspondientes 

al club de ciencias y vacaciones científicas del jardín botánico de Bogotá 

José Celestino Mutis 

Especificaciones de 

búsqueda  

Tipo de documento: Trabajo de Grado en Pregrado.                         

 Autor(es): Parra Pulido, Jaydyby Caterine.                                               

Unidad patrocinante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Facultad de Ciencias y Educación. Licenciatura en Biología. 

Año: 2018 

Ubicación: Colombia, Bogotá                                                  

 Idioma: español 

Palabras Claves Educación Ambiental; Socio Ambiental; Sociocultural; Población Infantil. 

Descripción "[...]En el presente trabajo se tuvo como objetivo principal, promover la 

conciencia socio-ambiental y socio-cultural específicamente en los niños 

participantes a los programas Club de Ciencias y vacaciones científicas del 

Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBBJCM), a partir de una 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/14958/ParraPulidoJaydybyCaterine2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/14958/ParraPulidoJaydybyCaterine2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/14958/ParraPulidoJaydybyCaterine2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/14958/ParraPulidoJaydybyCaterine2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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educación ambiental transversal, de tal modo se logre una articulación 

entre el proceso de orientación y la enseñanza-aprendizaje; y mediante un 

enfoque transdisciplinario, puesto que la transdisciplinariedad es “uno de 

los más altos ideales de la educación ambiental, en que, los objetivos 

ambientales pueden sólo ser logrados tratando los temas a través de todas 

las áreas y formando nuevas asociaciones” (Schrodinger, 1998). Esta 

propuesta fue desarrollada mediante la implementación de instrumentos 

pedagógicos y didácticos, posteriormente se realizaron socializaciones 

sobre problemáticas y se proporcionaron herramientas para la toma de 

decisiones de los participantes. Al final de este proyecto se logró contribuir 

a los procesos de formación, construcción de saberes, apropiación de 

conocimientos y desarrollo de las habilidades científicas en torno a la 

educación ambiental y la Agricultura urbana."(p.12). 

Objeto de Estudio "[...]"busca generar el reconocimiento del ambiente, en forma integral, 

desde los aspectos naturales, sociales y culturales en los niños y niñas 

participantes a los programas del JBBJCM anteriormente 

suscitados"(p.13). 

Metodología "[...] Esta investigación se desarrolla dentro de la estructura de 

investigación participación acción que permite integrar a partir de la 

experiencia conceptos claves para el desarrollo de las actividades 

planteadas. 

Para el desarrollo de la pasantía se organizó un plan de trabajo a cumplir y 

respectivamente para ser presentado en el programa estado joven con las 

siguientes actividades: 

 1. Apoyar y acompañar las sesiones que realizan los programas Club de 

Ciencias y 

 Vacaciones Científicas del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 

Mutis (JBB-JCM). 

 2. Diseñar actividades para las sesiones del Club de Ciencias y Vacaciones 

Científicas. 

 3. Preparar material didáctico, lúdico y metodológico para las sesiones del 

Club de Ciencias y Vacaciones Científicas. 
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 4. Asistir a reuniones de socialización y retroalimentación de las sesiones. 

 5. Realizar gestión de archivo y sistematización de datos de 

documentación de los niños y niñas participantes en los programas Club 

de Ciencias y Vacaciones Científicas. 

Para alcanzar los objetivos planteados se llevaron a cabo tres fases: La 

primera fase con base a la formación del conocimiento en educación 

ambiental; una segunda fase de implementación de las actividades 

diseñadas y una tercera fase revisión y sistematización de los datos 

obtenidos."(p.26). 

Conclusiones "A partir de las dinámicas empleadas en cada una de las sesiones frente al 

tema central del Agricultura urbana, se puede evidenciar indirectamente 

que sí se logró cumplir con el objetivo general de este trabajo, puesto que 

en las gráficas se puede observar los avances que tuvieron los niños y niñas 

del Club de Ciencias de los grupos semillas y árboles con los cuales se 

trabajó, determinando una apropiación del conocimiento adquirido lo que 

permite que generen conciencia de lo que están viviendo, aprendiendo y 

solucionando a la vez, el desarrollar las habilidades científicas suscitas en 

los resultados permite en el niño auto concienciar y concientizar a su 

entorno con las problemáticas actuales, además de promover el respeto y 

valor por la naturaleza del medio en el cual permanece inmerso 

constantemente y le da la autoridad para trascender a la sociedad con la 

que se integra continuamente (familia y amigos) estos conocimientos 

adquiridos mediante la educación no formal en esta entidad como lo es el 

Jardín Botánico de Bogotá. 

• Es importante reconocer que los diseños realizados y respectivamente 

implementados, poseen herramientas lúdicas y didácticas, que sin duda 

alguna permitieron captar la atención e interés de los niños y niñas del Club 

de Ciencias y Vacaciones Científicas, con el fin de generar esa enseñanza 

– aprendizaje que tanto se deseaba, puesto que se evidencia que salir de 

los parámetros establecidos por la educación formal, de sentarse en un 

pupitre y mirar siempre al tablero o a un televisor viendo una presentación 

en “Power point”, permite que los niños(as) vean este espacio educativo 
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como un lugar donde también se puede aprender jugando y desarrollen más 

habilidades desde la experiencia y no solo desde la teoría. 

  • Aunque se trabajó en Club de Ciencias con niños(as) de distintas edades, 

semillas (5-6 años) y árboles (10-12 años), se puede observar que al ser 

grupos separados, tener actividades distintas a pesar de trabajar en cada 

sesión el mismo tema, pero sobre todo y más importante trabajar con 

niños(as) escolarizados y desescolarizados, se logra integrar cada uno de 

los componentes que permiten generar un aprendizaje significativo en la 

gran mayoría de los dos grupos; y aunque los niños(as) desescolarizados 

no han tenido un mayor acercamiento a la educación formal que es donde 

logran interactuar con más individuos de la sociedad a parte de su profesor 

(Sus propios padres), en estos espacios se les permite comenzar a tener una 

vida social activa que les permita desenvolverse con su ámbito social, 

cultural y ambiental, realizando una integración de estos mismos y 

permitiéndose formarse como ciudadanos en pro al mejoramiento de su 

entorno.                

Los procesos de formación de enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas 

de los programas Club de Ciencias y Vacaciones Científicas fueron 

llevados a cabo a partir de un paradigma de Investigación, Acción y 

Participación (IAP), puesto que género en ellos el espíritu de indagar 

conscientemente por sus propios medios y teniendo en cuenta las 

herramientas brindadas por parte de todos los facilitadores que estuvimos 

a cargo con el fin de comprender, relacionar lo aprendido y participar en 

los procesos de implementación de la Educación ambiental a partir de la 

Agricultura urbana, generando transmitir sus conocimientos y 

aprendizajes obtenidos en el JBBJCM principalmente a sus padres y 

amigos."(pp.59-60). 

Educación Ambiental e 

Infancia 

"El objetivo principal de este trabajo acerca de implementación de la 

educación ambiental, busca generar el reconocimiento del ambiente, en 

forma integral, desde los aspectos naturales, sociales y culturales en los 

niños y niñas participantes a los programas del JBBJCM anteriormente 

suscitados; desarrollar este propósito a partir de un enfoque 
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transdisciplinario para el tratamiento ambiental y para posibilitar una 

perspectiva equilibrada; integrar la temática ambiental desde lo particular 

a lo general para que formen una idea de las condiciones ambientales de 

otras áreas, en este caso a lo que concierne a la Agricultura urbana; 

finalmente busca promover el conocimiento, la habilidad para solucionar 

problemas y capacitar a los niños(as) para que desempeñen un papel en la 

planificación de sus experiencias propias de aprendizaje permitiéndoles la 

toma de decisiones frente a las diversas situaciones."(p.13). 

Imagen de la Ciencia "El Club de Ciencias tiene como objetivo promover las habilidades 

científicas y sociales que contribuyan a la construcción de pensamiento 

ambiental y posibilitar cambios conceptuales en diferentes niveles que 

contribuyan a la conservación de la biodiversidad."(p.17).                                                        

 [...] "Las vacaciones científicas buscan generar un espacio divertido para 

el aprendizaje activo de las ciencias en un ambiente natural, promoviendo 

el desarrollo de habilidades y actitudes científicas orientadas al 

conocimiento, valoración y cuidado de los recursos naturales y la 

biodiversidad (Página oficial JBBJCM)." (p.18). 

Comentario del documento Es un referente para comprender el trabajo que se puede implementar 

desde los clubes de ciencia con relación a la Educación Ambiental desde 

la población de la infancia. Referencia aspectos importantes sobre la 

Educación Infantil. 

8 Categorías y operadores 

booleanos 

Educación Ambiental AND Infancia AND Ciencia 

Listado de documentos y 

direcciones web (URL de 

cada documento) 

Una mirada crítica a los objetivos de desarrollo sostenible a partir de una 

experiencia realizada por estudiantes de primaria: ¿ser o no ser, esa es la 

cuestión? 

Especificaciones de 

búsqueda  

Tipo de documento: Artículo.                                                            

 Autor(es): Alynne de Oliveira, Beatriz Rodríguez, Victoria Rodríguez. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0719-04092020000200107&script=sci_abstract
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0719-04092020000200107&script=sci_abstract
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0719-04092020000200107&script=sci_abstract
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Unidad patrocinante:  Universidad de Federal de Rio de Janeiro. Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Pensamiento Educativo. Revista de 

Investigación Educacional Latinoamericana.57(2), 1-23   

Año: 2020 

Ubicación: Chile, Santiago.                                                                     

Idioma: español 

Palabras Claves Análisis de Dibujos; Educación Ambiental; Eco pedagogía; Objetivos del 

Desarrollo Sostenible; Sostenibilidad. 

Descripción "El presente trabajo analiza limitaciones, posibilidades, condicionantes y 

sustratos cualitativos para la significación de planteamientos de 

sostenibilidad en discursos globales como los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Para eso, se realizó un taller de educación ambiental 

con estudiantes de primaria en dos escuelas públicas de Río de Janeiro, 

Brasil. En cada taller, los estudiantes (n = 103) fueron divididos en cinco 

grupos, cada uno de los cuales recibió un kit con una fotografía de una obra 

de arte, una fotografía de Río de Janeiro y una noticia. Producto de la 

actividad los participantes elaboraron un dibujo acerca de la construcción 

de un mundo sostenible. Para la identificación de sus dibujos se recurrió a 

análisis cualitativo a través de redes sistémicas y clasificación en niveles 

de representación. Los resultados indican que los estudiantes relacionan 

algunos ODS entre sí, aunque los dibujos se concentraron en el nivel de 

representación como descripción. En la Escuela 2 se observaron mayores 

sofisticaciones y complejidad en los dibujos, los que incluyeron aspectos 

simbólicos, sintácticos y semánticos. Finalmente, las conclusiones indican 

que los dibujos incluyen verbos imperativos, prescribiendo modos de 

cambio y acción de los cuales niñas y niños se hacen partícipes."(p.1). 

Objeto de Estudio "[...] interpretó críticamente los ODS para comprender la escala local y 

global de los problemas socioambientales y sus interrelaciones, a partir de 

una práctica educativa que caracteriza el tema ambiental como complejo, 

que dispone de las dimensiones culturales, laborales, políticas y geo 

epistemológicas (Harvey, 2003), así como de las transformaciones 
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políticas y económicas para comprender el mundo contemporáneo, además 

de las dimensiones ecológicas. [...]"(p.3). 

Metodología "Para poner en acción las ideas hasta aquí discutidas e indagar en las 

limitaciones, posibilidades, condicionantes y sustratos cualitativos que 

ofrece la práctica escolar para resignificar los ODS, nos situamos desde un 

enfoque metodológico de tipo cualitativo y que constituye un estudio de 

caso. Este enfoque permite investigar un fenómeno en su contexto real 

(Yin, 2003), al mismo tiempo que profundiza en el conocimiento de los 

ODS y sus límites a través de un estudio intensivo de un grupo de 

estudiantes (Taylor y Bodgan, 1994).                                                                   

[...] El taller fue organizado y adaptado a partir de lo propuesto por 

Figueiroa, Andrade, Mejía-Cáceres, Pedroso  

y Freire (2019), en tres momentos con diferentes modos semióticos, 

privilegiando las interacciones entre los estudiantes. Los propósitos que 

orientaron el diseño del taller fueron los siguientes:  

• Reconocer diferentes dimensiones de sostenibilidad. 

 • Analizar datos e imágenes referentes a problemas socioambientales 

locales o globales. 

 • Relacionar contenidos discutidos con los ODS. 

 • Reflexionar acerca del rol ciudadano desde las vivencias y las 

localidades de los estudiantes.  

Como contenidos conceptuales trabajamos términos como medio ambiente 

y sostenibilidad. Los contenidos procedimentales considerados fueron 

entre otros: analizar y relacionar ODS con los textos e imágenes 

presentados; discutir y presentar las tareas en grupo y dibujar la visión 

personal elaborada a partir de las discusiones. Como contenidos 

actitudinales estimulamos la sostenibilidad como valor social, oír, el 

trabajo en grupo y sentirse parte de las cuestiones socioambientales, en 

tanto que como objetivo de aprendizaje se esperaba que al final del taller 

los estudiantes conocieran los ODS, vinculándolos con una visión más 

compleja de sostenibilidad en la cual se percibieran como agentes de 

cambió socioambiental." (p.8). 
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Conclusiones "Las discusiones y reflexiones durante los talleres —generadas gracias a 

la interpretación de kits con fotografías, obras de arte e informes—, 

permitieron observar la aparición de limitaciones, posibilidades y 

condicionantes relacionados con la sostenibilidad (su complejidad e 

incompletitud). 

 La estrategia de trabajar con esta estructura del taller trajo nuevos caminos 

hacia prácticas pedagógicas para que los participantes de la actividad 

puedan interpretar, reflexionar y dialogar con otros acerca de problemas 

cotidianos o específicos relacionados con demandas socioambientales. Las 

reflexiones colectivas permiten entender la necesidad de cambiar actitudes 

y acciones a críticas efectivas del panorama mundial actual, así como a la 

búsqueda de construcción de nuevos caminos colectivos y emancipadores.  

La ausencia de representaciones de nivel 5 indica la necesidad de trabajar 

competencias en ambas escuelas para integrar diferentes campos 

conceptuales y niveles de abstracción, caracterizando límites pedagógicos 

a los planteamientos de sostenibilidad, lo que demanda procesos a mediano 

y largo plazo. Además, revela que se requiere de procesos educativos 

orientados hacia una acción pedagógica comprometida con cambios 

socioambientales. 

 Lo anterior nos hace comprender que el taller debe completarse con 

algunas mejoras, por ejemplo, su corta durabilidad para abordar problemas 

tan complejos y extensos como los que aquí abordamos. En cuanto al 

límite metodológico, dado que las sesiones no fueron grabadas, algunas 

relaciones entre los ODS que fueron mencionadas de modo oral no 

quedaron registradas en los dibujos. En cuanto a condicionantes, en la 

mayoría de los dibujos hubo una falta de representación política, 

cuestiones relacionadas con la opresión o la resistencia. Sin embargo, se 

notó que para muchos de los participantes de ambas escuelas se trató de un 

proceso que permitió comprender el problema planteado acerca de la 

sostenibilidad, y una oportunidad para dialogar directamente respecto de 

los problemas ambientales, sociales y políticos a nivel local, marcados por 

sus contextos urbanos con procesos de exclusión. De igual modo, 

queremos resaltar que durante el año la Escuela 2 había desarrollado con 

la Universidad Federal de Río de Janeiro un proyecto de colaboración 
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relacionado con el tema, lo cual podría haber influenciado positivamente 

en la sofisticación de los dibujos. Lo anterior se condice con la distribución 

de los dibujos en los niveles 2 a 4 de las progresiones en las competencias 

representativas. En los dibujos de nivel 4 fue posible caracterizar 

compromisos individuales con cambios socioambientales, en los cuales el 

rol del estudiante como agente de cambio era parte del dibujo. Eso fue una 

potencialidad del taller y permite inferir que los estudiantes han 

representado dimensiones de la sostenibilidad a través de sus propias 

representaciones, caracterizando y superando su cotidiano urbano, 

complejo y vulnerable." (p.18). 

Educación Ambiental e 

Infancia 

No se implementó con la infancia.  

Imagen de la Ciencia "Sin embargo, las dimensiones políticas y culturales suelen quedar fuera 

de la planificación de estas aproximaciones  

 (Nascimento, 2012), ya que reconocer las diferencias entre grupos sociales 

respecto del acceso a un medio ambiente sano y al poder de decisión frente 

a los diferentes usos de este y sus valores culturales forman parte de una 

mirada crítica a la cuestión ambiental. Así, por ejemplo, Freire y Rodríguez 

(2020) destacan que los “saberes ambientales plurales” y contar con una 

formación ciudadana son vías para abordajes más radicales a la temática, 

puesto que ponen el foco en las sociedades patriarcales y extractivistas que 

consideran al ser humano como el centro de todo y donde todo se puede 

mercantilizar y consumir (Bauman, 2001). Además, estos saberes 

proponen un diálogo con la ciencia comprendida como actividad humana 

que busca descubrir, a través de una mezcla de experimentación y 

razonamiento teórico, las entidades, estructuras y mecanismos que existen 

y operan en el mundo (Bhaskar, 1997; Hamlin, 2000). Este diálogo acerca 

los campos de la educación en ciencias y de la educación ambiental frente 

a sus objetivos sociales debiera generar mayores posibilidades para que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje referidos a los aspectos 

tecnocientíficos estén inmersos en las cuestiones sociales, políticas y 

económicas. Lo anterior permite la comprensión de las materias 
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macrosociales que generan los problemas socioambientales, junto con la 

participación social a partir de la toma de decisiones no solamente 

individuales, sino sumamente colectivas (Sauvé, 2010)." (p.3). 

Comentario del documento Este documento aporta a la visión del desarrollo sostenible y sustentable 

con una imagen pública hacia la ciencia. 

N°9 Bases de datos consultadas SCIELO 

 Categorías y operadores 

booleanos  

Educación Ambiental AND Infancia AND Ciencia 

Listado de documentos y 

direcciones web  

Investigación en educación ambiental con menores en iberoamérica: una 

revisión bibliométrica de 1999 a 2019 

Especificaciones de 

búsqueda  

Tipo de documento: Artículo.                                                            

Autor(es): Grabriel Prosser Bravo, Iván Romo Medina. Unidad 

patrocinante: Universidad de Chile. Revista Mexicana de Investigación 

Educativa. 

Año: 2019 

Ubicación: Chile, Santiago.                                                                    

Idioma: español 

Palabras Claves Educación Ambiental; Infancia; Adolescencia; Investigación Documental. 

Descripción "El objetivo de la investigación que se presenta en este artículo fue 

contribuir a la configuración y el desarrollo del campo de estudio de la 

educación ambiental con menores en Iberoamérica. Para ello, se realizó 

una revisión bibliométrica de 179 artículos escritos en español en los 

últimos veinte años. La revisión se realizó a través de las bases de datos 

SciELO, JSTOR, Redalyc, Dialnet, el Repositorio de la Universidad de 

Chile, así como en una revista especializada. Se encontró que existe una 

progresión creciente pero discontinua en las publicaciones, el país con más 

estudios es España, la revista con más artículos es Luna Azul y las 

investigaciones son, principalmente, de tipo empírico y cualitativo. Se 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v24n83/1405-6666-rmie-24-83-1027.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v24n83/1405-6666-rmie-24-83-1027.pdf
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describen tendencias temáticas tales como la utilización de metodologías 

innovadoras, el uso didáctico de los animales o la educación ambiental 

comunitaria."(p.1). 

Objeto de Estudio "[...] realizar una revisión bibliométrica sobre lo publicado en español en 

los últimos 20 años que pueda ser considerado como EA con NNA o EA 

con menores." (p.3). 

Metodología "Para cumplir con el objetivo propuesto, se realizó un análisis 

bibliométrico de tipo descriptivo, el cual se caracteriza por “la 

identificación de las regularidades cuantitativas presentes en el flujo de 

información documental y en los procesos de producción y comunicación 

científica que en estos operan” (Gorbea, 2016:16), mediante indicadores 

bibliométricos."[...] (p.7.)      

Conclusiones "La presente investigación tuvo como objetivo contribuir a la 

configuración y el desarrollo del campo de estudio de la educación 

ambiental con menores en Iberoamérica, a través de un análisis 

bibliométrico de los artículos publicados en español en las bases de datos 

scielo, jstor, Redalyc, Dialnet, en el Repositorio de la Universidad de Chile 

y en la revista Luna Azul. Los resultados indican que existe una progresión 

creciente y discontinua de publicaciones a lo largo de los últimos 20 años 

y es 2017 el que reúne el mayor número. Los hallazgos muestran también, 

que los estudios se concentran sobre todo en España, México y Colombia 

y publicados principalmente en Luna Azul, Revista Electrónica de 

Enseñanza de las Ciencias, Revista Electrónica Educare y Revista 

Mexicana de Investigación Educativa. Las tendencias recién mencionadas 

coinciden con los resultados provenientes de otros análisis bibliométricos 

(Aleixandre Benavent et al., 2017; Herrera-López, Romera y Ortega-Ruiz, 

2018) y de otras revisiones en ea (Medina y Páramo, 2014; Sepúlveda 

Chaverra, 2015). Otro de los hallazgos del presente estudio fue la 

identificación de los artículos “Educar con ética y valores ambientales para 

conservar la naturaleza” (De Castro, Cruz Burguete y Ruiz-Montoya, 

2009), “La argumentación en educación ambiental. Una estrategia 

didáctica para la escuela media” (Campaner y De Longhi, 2007) y 
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“Educación ambiental escolar y comunitaria en el nivel medio superior, 

Puebla-Tlaxcala, México” (Espejel Rodríguez y Flores Hernández, 2012) 

como los más citados en este campo. Por otro lado, se encontró que buena 

parte de las investigaciones referidas son de tipo empírico y que estas 

utilizan mayoritariamente metodologías cualitativas. Con todo, un último 

resultado expuesto da cuenta de las palabras clave más utilizadas en los 

estudios: escuela, escolar, proyecto, didáctica, comunicación, conciencia y 

otras relacionadas con el grado de educación de los estudiantes; términos 

relacionados de algún modo con la educación ambiental en la escuela, la 

conciencia ambiental, y la comunicación ambiental, todos intereses 

clásicos de la EA que hoy se resignifican ante la actual crisis climática. 

  Los resultados del presente estudio permiten afirmar que en Iberoamérica 

existe una serie de investigadores interesados en trabajar la educación 

ambiental con menores. Esto no se ve reflejado aún en la configuración de 

un campo claro y distinguible, siendo un paso necesario para esto el 

otorgarle un nombre a tal disciplina como bien lo podría ser la Educación 

ambiental con menores o Educación ambiental con NNA. En este sentido, 

el ejercicio propuesto es replicar, de manera situada, los esfuerzos 

realizados por otros autores, provenientes de lugares tan diversos como los 

países nórdicos, España, Reino Unido y Norteamérica (Ärlemalm-Hagsér 

y Davis, 2014; Ärlemalm-Hagsér y Elliott, 2018; Davis y Elliot, 2014; 

Engdahl y Ärlemalm-Hagsér, 2014; Hedefalk, Almqvist y Östman, 2015; 

Martínez-Agut, Ull y Aznar Minguet, 2014). 

Se utilizó una matriz de registro bibliográfico mediante la herramienta 

Microsoft Office Excel donde se inventaron todos los artículos de la 

muestra, los cuales fueron filtrados, seleccionados y cuantificados 

mediante una tabla dinámica. [...] (p.7.)                                                                         

“El presente es un estudio descriptivo en el que se realizó un análisis 

documental (Barbosa Chacón, Barbosa Herrera y Rodríguez Villabona, 

2013). En todas las bases de datos se procedió de igual manera, siendo 

utilizado un código booleano con las palabras “Infancia or Juventud or 

Niñez or Adolescencia or Infante or Joven or Niño or Niña or Adolescente 

and Educación Ambiental or Educación para el Desarrollo sostenible or 
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Educación para la Sustentabilidad”. Adicionalmente, se realizó una 

búsqueda mediante las siguientes palabras clave: infancia, niñez, juventud, 

adolescencia, educación ambiental, sustentabilidad, sostenibilidad, 

ambiental y educación para el desarrollo sostenible. Luego de la revisión 

y selección de los trabajos, se construyó una base de datos y 

posteriormente se realizó un análisis de contenido de los textos. Los 

criterios de selección fueron:                                                                                                         

1) aquellos artículos científicos publicados en los últimos veinte años (de 

1999 hasta el 14 de febrero de 2019);                 

2) escritos en español; 

 3) publicados en revistas especializadas; y  

4) con una muestra que estuviera compuesta en su mayoría por personas 

menores a 18 años, haciendo la excepción para aquellos mayores que aún 

se encuentren en el sistema escolar.                                                            Se 

excluyeron investigaciones en que la infancia no fuera la temática central 

o que no participaran NNA en el estudio –con una mención tangencial–, 

así como aquellos estudios que fueran solamente teóricos. El plan de 

análisis consistió en dos lecturas: una primera ronda de lecturas 

superficiales que permitieron una revisión consecutiva de la información 

obtenida en las Notas bibliográficas, y posteriormente, una más profunda 

que permitió categorizar y clasificar los textos con base en los objetivos 

del presente estudio. En ambos casos se realizó un análisis de contenido 

tanto cuantitativo (por ejemplo, país con más publicaciones) como 

cualitativo (por ejemplo, principales tendencias temáticas). El análisis fue 

realizado por los dos autores de este trabajo, teniendo como criterio de 

confiabilidad el consenso absoluto de los indicadores y temáticas que 

forman parte de los resultados, y que presentamos a continuación. (pp.7-

8.)" Con lo anterior, existen desafíos particulares del campo que requieren 

la atención de los autores hispanohablantes motivados por desarrollar esta 

disciplina. Así, y tal como ya se ha trabajado, existe un llamado a adecuar 

las metodologías de investigación y la didáctica de la educación a los 

NNA, siendo capaces de articular estas estrategias a medios tanto formales 

como informales. De este modo, la invitación es a pensar la EA de manera 
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comunitaria en y con los territorios, superando así la tradicional asociación 

entre EA y escuela. 

 Futuras investigaciones podrían cuestionar el lugar de la participación de 

los menores en EA, sobre todo si tenemos en cuenta que, a mayor grado 

de esta, se obtienen mejores resultados en la PEA  (Duvall y Zint, 2007; 

Fielding, 2011). En la misma línea, otros estudios podrían centrarse en 

constructos como las experiencias, vivencias y sentidos con el fin de 

indagar cómo las experiencias de EA construyen a los sujetos y, al unísono, 

cómo estos se construyen a través de ellas, siendo capaces de transformar 

la ea que vivencian, la sociedad de la que forman parte y con ello, poder 

enfrentarse al cambio climático (Guzmán Gómez y Saucedo Ramos, 

2015). 

 Por último, atendiendo al interés de los autores nórdicos 

(ÄrlemalmHagsér, 2013; Ärlemalm-Hagsér, 2014) y españoles (De los 

Reyes, 2015; Ceballos-López, Susinos-Rada y García-Lastra, 2018), se 

cree necesario ajustar aún más la lupa a los estudios en primera infancia. 

En definitiva, supone el ejercicio de pensar la EA y sus particularidades en 

relación con los sujetos que la vivencian y con los ámbitos en que esta se 

desarrolla (formales, no formales e informales). Así, se promueve la 

necesidad de una educación que sea pertinente para todos y todas, 

considerando sus territorios, saberes, edades e historias con el fin de 

ofrecer una mejor educación ambiental. 

 Pese a que toda revisión bibliográfica tiene cierto grado de sesgo (Oliver 

y Tripney, 2017), es importante tener en cuenta que la presente 

investigación no consideró artículos teóricos ni aquellos escritos en 

portugués, pudiendo un abordaje más complejo realizar una revisión que 

considere ambos aspectos omitidos. También, cabe señalar como limitante 

el no haber incluido aquellos trabajos que se definen desde la Educación 

para el Cambio Climático, sesgando de cierta manera la muestra obtenida 

y relegando una disciplina que toma cada día más fuerza y relevancia. Por 

último, otros estudios pudieran ser capaces de esclarecer las perspectivas 

disciplinares desde las que se asumen los autores y las implicancias que 

estas nociones tienen en su práctica. En suma, nos enfrentamos como 

investigadores y educadores ambientales ante el gran desafío de aprender 
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y enseñar de forma pertinente y ética a los menores, para que así se 

encuentren mejor preparados para mitigar la crisis que vivimos como 

especie y para adaptarse a las nuevas condiciones que les imponga el clima. 

Los niños, niñas y adolescentes ya no son solo el mañana, son las personas 

indispensables del hoy" (p.19.) 

Educación Ambiental e 

Infancia 

"La preocupación por el cuidado y la conservación del medio ambiente ha 

ido en aumento dada la actual crisis ambiental (World Economic Forum, 

2019). Ante este panorama, existen grupos más vulnerables a los efectos 

de la crisis, como es el caso de aquellas personas que habitan en islas, las 

comunidades indígenas, los ancianos, las embarazadas, las personas que 

se sustentan de la agricultura, los enfermos, los pobres, las colectividades 

asentadas en sitios de alto riesgo, los niños y las niñas (González 

Gaudiano, Bello Benavides, Maldonado González, Cruz Sánchez et al., 

2019; Sanz Caballero, 2013). En el caso particular de estos últimos, es 

posible plantear que uno de los campos donde se relacionan con esta 

temática es la educación ambiental (EA). La EA es un proceso pedagógico 

que se da en medios tanto formales como no formales e informales, 

orientado a educar en una comprensión holística del medio ambiente a 

personas situadas dentro de un contexto sociocultural y una realidad 

ecológica amenazada por la actual crisis civilizatoria (Calixto Flores, 

2012; Leff, 2004). Este tipo de educación es entregada a niños, niñas y 

adolescentes (NNA) mediante programas de educación ambiental (PEA), 

los que “invitan a un proceso transformativo en lo concerniente a nuestra 

relación individual y colectiva con el medio ambiente, a fin de reconstruir 

la red de relaciones entre sociedad y ambiente. En consonancia, esto ha 

significado en el mundo académico de la EA un reducido número de 

estudios directos con la población infantil (Villuendas Liébana, Córdoba y 

Riva, 2005). Aun así, en diversas partes del mundo existen profesionales 

que se encuentran desarrollando sus investigaciones e intervenciones en 

un campo que podríamos denominar como “Educación ambiental con 

NNA o Educación ambiental con menores”, el que, a su vez, estaría 

compuesto por otros campos como el trabajo con jóvenes y 

adolescentes(Eames, Barker y Scarff, 2018; Olsson y Gericke, 2016) o con 
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la primera infancia que han desarrollado principalmente autores nórdicos 

y británicos (Ärlemalm-Hagsér y Davis, 2014; Ärlemalm-Hagsér y Elliott, 

2018; Engdahl y Ärlemalm-Hagsér, 2014)" (p. 2.)                                                                        

 La configuración de un campo que unifique el estudio con menores en AE 

es un desafío que ha sido propuesto en los últimos años por algunos autores 

(Ärlemalm-Hagsér y Engdahl, 2015; Davis y Elliot, 2014; Hedefalk, 

Almqvist y Östman, 2015). Esto implicaría ser capaces de ofrecer un 

espacio de intersección para disciplinas que han recibido nombres en 

inglés tan variados como “Early childhood education for sustainability”, 

“Children environmental education”, “Education for sustainability in 

preschools”, entre otros. En definitiva, hacer dialogar a disciplinas que 

confluyen en la necesidad de realizar un trabajo activo y particular con los 

menores, pero que arrojan diferencias según el contexto, otras según la 

edad y unas pocas según la denominación de educación ya sea ambiental, 

para la sustentabilidad o bien para el desarrollo sostenible. De esta manera, 

se ha señalado que forjar un campo con estas especificidades permitiría, 

por ejemplo, adecuar los recursos didácticos y pedagógicos según las 

características de cada menor, estar conscientes de las necesidades de 

participación, como también comprender los diversos momentos vitales 

que pueden atravesar los NNA que participan de los PEA (Ärlemalm-

Hagsér y Elliot, 2017; Davis, 2010). Estos mismos motivos han sido los 

que han incentivado a otros investigadores a crear símiles adaptaciones 

para adultos o adultos mayores (Fitzwilliams Heck,2018). [...] (pp.3-4)                         

Pese a que en Latinoamérica existen variados estudios que tienen como 

muestra a NNA estas investigaciones no se apoyan necesariamente desde 

una perspectiva que asuma el trabajo con menores como un desafío 

intrínseco de la EA y que requiere, por lo tanto, pensar temas como la 

participación, el adulto centrismo, la comunicación, etc. Cabría mencionar 

como excepción la revisión de Martínez Agut, Ull y Aznar-Minguet (2014) 

sobre la Early childhood education for sustainability en España, aunque 

sus resultados son más bien desalentadores en cuanto a que refuerzan la 

idea de que se trata de un tópico apenas abordado en español."[...] (p.5.)               

Aunque el trabajo directo con menores se encuentra escasamente 

sistematizado, se han hecho esfuerzos por organizar las investigaciones 
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realizadas en educación ambiental EA (Adams y Savahl, 2017; Chawla y 

Derr, 2012; Leeming, Dwyer, Porter y Cobern, 1993; Rickinson, 2001; 

Tovar-Gálvez, 2017). Estas revisiones han permitido señalar que existe un 

vacío en cuanto a estudios empíricos se refiere y que los pocos que realizan 

este tipo de investigación no nos permiten medir la efectividad de las 

intervenciones ambientales (Chawla y Derr, 2012). En el contexto 

hispanoamericano, gran parte de las revisiones se concentran en la 

educación superior (Bosque-Suárez, 2014; Lorenzetti y Delizoicov, 2009; 

Molano y Herrera, 2014; Tovar-Gálvez, 2017), siendo escasas las 

revisiones que toman a la EA en general. Como excepción, cabe mencionar 

la revisión de los autores Medina y Páramo (2014), quienes realizaron un 

análisis bibliométrico de 77 artículos, en su mayoría de Venezuela (26), 

Colombia (16) y México (14). Las revistas que más publican en la temática 

según el estudio son: la colombiana Luna Azul (12), la venezolana Educere 

(10), la costarricense Revista Electrónica Actualidades en Investigación 

(6), la venezolana Investigación y Posgrado (5) y la Revista Mexicana de 

Investigación Educativa (5). En esta revisión se pudo apreciar que, en 

general, los estudios son de tipo descriptivo, investigaciones de campo o 

de tipo documental. (pp.5-6.)" 

Imagen de la Ciencia "En suma, ante el predominio del cientificismo en la EA, centrado en la 

mera transferencia de conocimiento sobre problemas ambientales, para 

cierto sector de este campo de estudio ha surgido la necesidad de crear una 

alternativa participativa en la educación que considere y tome en cuenta la 

experiencia de los NNA (Jensen, 2004; Jensen y Schnack, 2006). 

Lamentablemente, estos esfuerzos no han suscitado el mismo interés en 

Iberoamérica siendo escasas las revisiones e investigaciones que permitan 

aglutinar el conocimiento generado en dicho campo. Por lo anterior, el 

objetivo de la presente investigación es realizar una revisión bibliométrica 

sobre lo publicado en español en los últimos 20 años que pueda ser 

considerado como EA con NNA o EA con menores." (p. 3.) 

Comentario del documento El ejercicio investigativo aporta desde la dimensión del trabajo de la 

educación ambiental en la infancia y su recorrido durante veinte años hasta 
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el 2019 resaltando la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad 

cuestionando críticamente el desarrollo en su investigación sobre las 

problemáticas ambientales y su limitante en el quehacer de los trabajos 

investigativos en la imagen pública de la ciencia. 

N°10 Bases de datos consultadas Repositorio De La Universidad Pedagógica Nacional 

 Categorías y operadores 

booleanos  

Educación Ambiental AND Infancia AND Ciencia 

Listado de documentos y 

direcciones web (URL de 

cada documento) 

Experiências diretas entre crianças e natureza - educar para a 

sustentabilidade (Experiencias directas entre niños e naturaleza – educar 

para la sustentabilidad). 

Especificaciones de 

búsqueda  

Tipo de documento: Artículo.                                                            

Autor(es): Fernando Enrique Grenno, Christiana Cabicieri Profice. 

Unidad patrocinante: Universidad Federal Do Rio Grande. Rev. 

Electrónica Mestr. Educ. Ambient. Rio Grande, v. 36, n. 1, p. 324-338. 

Año: 2019 

Ubicación: Brasil, Rio Grande.                                                        

Idioma: portugués. 

Palabras Claves Educación Ambiental; Biofilia; Dibujos Infantiles. 

Descripción "Este artículo discute conceptos teórico-metodológicos acerca de la 

relación entre interacción infancia-ambiente y Educación Ambiental (EA), 

con la finalidad de contribuir en el debate sobre la sustentabilidad. Por 

medio de una búsqueda bibliográfica se analizó el actual declino de las 

experiencias de contacto directo con la naturaleza y la importancia de los 

ambientes naturales para la sensibilización y el desenvolvimiento de la 

biofilia de las nuevas generaciones. Descríbase ejemplos de pesquisas 

exitosas que corroboran la relación necesaria entre aprendizaje, 

sensibilización y experiencias directas en la naturaleza. Por último, se 

destaca la técnica del dibujo como una importante herramienta utilizada en 

la investigación sobre percepciones ambientales de los niños." (p.2). 

https://periodicos.furg.br/remea/article/view/8766/5824
https://periodicos.furg.br/remea/article/view/8766/5824
https://periodicos.furg.br/remea/article/view/8766/5824
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Objeto de Estudio "[...] el estudio de la relación entre percepción y EA, con el objetivo de 

contribuir a la discusión sobre sostenibilidad. Analizamos el declive actual 

o incluso la extinción de las experiencias naturales en el contexto del 

desarrollo urbano y la concentración, y la importancia de los entornos 

naturales para el pleno desarrollo de los niños y la biofilia (WILSON, 

1984). [..]" (p.5). 

Metodología "Para la elaboración de este trabajo se utilizó la investigación bibliográfica 

de revisión narrativa. El estudio descriptivo analizó artículos científicos 

desde la perspectiva de "extinción de experiencias” (PYLE, 1993), de la 

importancia de las actividades de contacto directo de la naturaleza en el 

desarrollo del niño (KELLERT, 1993; 2002), el concepto de biofilia  

(WILSON, 1984) y la técnica de análisis de dibujos infantiles." (pp.5-6). 

Conclusiones "A la luz de algunas de las investigaciones analizadas, es importante 

resaltar que la exploración libre de la zona, el contacto sensorial directo y 

las experiencias significativas de interacción con los entornos naturales se 

presentan como formas eficientes de desarrollar relaciones afectivas entre 

los niños y la naturaleza en un sentido amplio. El libre contacto con la 

naturaleza influye positivamente en la percepción ambiental de los 

conocimientos y sentimientos relacionados con el medio ambiente. La 

técnica del dibujo es una herramienta útil para capturar la diversidad de 

imágenes y representaciones que los niños tienen sobre la naturaleza. Sin 

embargo, esta información sólo puede ser sugerencias, posibles rutas en 

ciertas representaciones del mundo y deben ir acompañadas de otros 

métodos que puedan brindarnos información de contexto valiosa. 

Así, la búsqueda e investigación de las visiones que los niños tienen sobre 

la naturaleza se vuelven imprescindibles en el camino del desarrollo de una 

EA dirigida a los más jóvenes, en el futuro del planeta. El gran desafío al 

que se enfrenta la EE es su transformación en ciencia de la conciencia 

ambiental, cualidad imprescindible para la construcción de una ciudadanía 

ambiental verdaderamente comprometida con la gestión territorial de la 

sostenibilidad. 
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 Si queremos que los grandes problemas ambientales no comprometan a 

las generaciones futuras, necesitamos el compromiso y la preocupación de 

los niños de hoy. Para ello, antes de aplicar cualquier política educativa, 

debemos escuchar lo que tienen que decir."(p.11). 

Educación Ambiental e 

Infancia 

"Uno de los principales destinatarios de la EA son los niños en un entorno 

escolar, entendiendo que cuanto antes se aborde el tema ambiental, 

mayores serán las posibilidades de desarrollar conciencia sobre la 

conservación ambiental y los impactos de los estilos de vida actuales. Para 

ello, la EA debe buscar la participación activa de las personas en la 

resolución de problemas en su contexto específico (REIGOTA, 2004). 

Abstracción prematura sobre problemas ambientales como el cambio 

climático, el calentamiento global o el agujero en la capa de ozono, 

muertes de especies marinas por la deposición de plásticos en los océanos, 

entre otros, aunque son problemas planetarios importantes que afectan a 

todos, pueden ser de poca importancia. importancia inmediata para el niño 

y generar el consiguiente desinterés por las cuestiones ambientales 

(WITHE, 2004). Aportando experiencias significativas, cultivando un 

sentido exploratorio, apuntan a alternativas de educación ambiental 

centradas en los niños y sus intereses. 

Conocer y comprender las concepciones y relaciones de los niños con el 

entorno natural puede contribuir al desarrollo de una EE más específica a 

sus necesidades, generando estrategias de enseñanza-aprendizaje más 

efectivas (PAYNE, 1998). Según White (2004: p.7, nuestra traducción), 

“Necesitamos permitir que los niños desarrollen su biofilia, su amor por la 

Tierra, antes de pedirles que los salven. (...) ”. 

 El concepto de biofilia, desarrollado y popularizado por Wilson (1984), 

se basa en la afiliación instintiva del hombre con la vida y los procesos 

naturales. No sólo la explotación de recursos para las necesidades 

materiales de subsistencia, sino también la importancia de la influencia del 

entorno natural en el desarrollo emocional, cognitivo, estético y espiritual 

del hombre (KELLERT, 1993). Sugiere que comprendemos la propensión 

de los niños a desarrollar una relación afectiva con la naturaleza desde la 

niñez temprana y media (DOUNIAS; AUMEERUDDY-THOMAS, 



180 

2017). Un amor por la naturaleza y los seres vivos, un afecto emocional de 

los seres humanos hacia otros organismos vivos (WILSON, 1993)." (p.3).                                                                                                    

 "Coincidimos con Dounias y Aumeeruddy-Thomas (2017) en que los 

niños no son ajenos a los problemas y cambios ambientales, por el 

contrario, son directamente afectados por ellos. Por tanto, es necesario 

promover, a través de estrategias de EA, los momentos de contacto entre 

los niños y los entornos naturales. Si consideramos que el conocimiento 

cultural se adquiere generalmente a una edad temprana y que lo que las 

personas experimentan durante su infancia influye en gran medida en las 

etapas futuras de la vida (CHAWLA, 1999; KELLERT, 2002), las 

experiencias tempranas y los contactos con la naturaleza son 

fundamentales para generar el consiguiente impacto. sobre el destino de 

sociedades cada vez más guiadas por los principios de la 

sostenibilidad."(p.7). 

Imagen de la Ciencia "La controversia entre el desarrollo económico y el medio ambiente dio 

lugar al principio de sostenibilidad, que se presentó como un intento de 

vincular las cuestiones ambientales con las cuestiones relacionadas con la 

sociedad (KUHNEM, 2011), provocando un cambio sustancial en el 

proceso civilizatorio (JACOBI, 1999) ... Además de las discusiones y 

disputas sobre el significado de "sustentable" (CORREA; ASHLEY, 

2018), según este principio, para lograr el desarrollo sustentable, es 

necesario tener una interacción armónica y equilibrada entre la dimensión 

ecológica (mantenimiento y preservación de ecosistemas); el económico 

(reducción y eficiencia en el uso de recursos); y social (equidad en la 

distribución de beneficios y derecho a disfrutar de bienes y servicios 

naturales sin perjudicar a las generaciones futuras). 

Así, avanzar hacia una sociedad sustentable requiere de personas 

conscientes y con responsabilidad ecológica, capaces de enfrentar los 

problemas y desigualdades socioambientales e interferir en esta realidad 

(JACOBI, 1999). En este contexto, el cambio de comportamiento a través 

de acciones educativas para la conciencia ambiental (KUHNEM, 2011) se 

convierte en un elemento crucial para lograr la sostenibilidad."(p.3). 
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Comentario del documento "[...] El siguiente artículo presenta algunos conceptos clave de interés 

teórico-metodológico para el estudio de la relación entre percepción y EA, 

[...]" (p.5). 

Bases de datos consultadas Repositorio De La Universidad Pedagógica Nacional 

Categorías y operadores 

booleanos  

Educación Ambiental AND Infancia AND Ciencia 

Listado de documentos y 

direcciones web  

Pertinencia del entorno natural en la propuesta pedagógica el baúl de 

bolívar en la casa museo quinta de bolívar 

Especificaciones de 

búsqueda  

Tipo de documento: Tesis de grado en Pregrado.        

Autor(es): Paredes Bedón, María José; Sánchez Gómez, Leidy Lorena. 

Unidad patrocinante: Universidad Pedagógica Nacional. Departamento de 

Psicopedagogía. Licenciatura en educación Infantil. 

Año: 2014 

Ubicación: Colombia, Bogotá.                                                                

Idioma: español. 

Palabras Claves Pedagogía Museística; Población Infantil; Entorno Natural; Maestros; 

Propuestas Pedagógicas. 

Descripción "Esta monografía contiene la pertinencia del entorno natural en la 

propuesta pedagógica el Baúl de Bolívar en los niños y las niñas de 

preescolar a segundo grado de primaria en la Casa Museo Quinta de 

Bolívar, en donde las maestras en formación desde el marco del área 

educativo del museo estipulan que los comunicadores educativos, 

establecen un intercambio de saberes a partir de sus propias experiencias 

de vida, las que permite involucrarse con las diferentes  dinámicas que se 

viven dentro del museo orientadas desde la pedagogía museística. Además, 

contiene una reflexión pedagógica que permite evidenciar la experiencia 

que se vive como maestras en formación en el momento de participar en 

este tipo de espacio que cuentan con un potencial histórico y también 

http://http/repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/2456/TE-17345.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://http/repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/2456/TE-17345.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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despliega una serie de componentes que pueden ser abordados, desde el 

entorno natural."(p.6). 

Objeto de Estudio "Analizar la pertinencia del entorno natural en la propuesta pedagógica El 

Baúl de Bolívar, orientada a los niños y a las niñas de preescolar a segundo 

grado de primaria que visitan la Casa Museo Quinta de Bolívar." (p.17). 

Metodología "En este apartado se resaltan elementos determinantes, como los 

lineamientos de la investigación cualitativa, además de retomar el 

paradigma interpretativo, desde el cual se quiere comprender, analizar e 

interpretar una realidad que está inmersa dentro de una población y dar un 

análisis que en algunas ocasiones puede ser subjetivo y está dispuesto a 

cambios que suceda dentro del espacio." (p.8). 

Conclusiones "Al desarrollar esta monografía se amplía la mirada de las autoras, 

maestras en formación en Educación Infantil, en cuanto a espacios 

informales, para cumplir con el objetivo propuesto, analizar la pertinencia 

del entorno natural para el fortalecimiento de la propuesta pedagógica El 

Baúl de Bolívar, orientada a los niños y a las niñas de preescolar a segundo 

grado de primaria que visitan la Casa Museo Quinta de Bolívar: Se 

reconoce el espacio del museo, como un escenario que suscita el diálogo e 

intercambio de saberes a través de la interacción entre los diferentes 

visitantes, por medio de la propuesta pedagógica El Baúl de Bolívar en los 

niños y niñas de preescolar a segundo grado de primaria y los 

comunicadores educativos; logrando con ello construir experiencias 

significativas por medio de los contenidos históricos que se desarrollan, en 

los espacios que componen el museo y el saber previo de cada visitante.  

Los referentes consultados logran dar cuenta de la necesidad y los cambios 

que se han generado alrededor de los museos, como elementos de 

construcción de conocimientos, identidades y sentidos de pertenencia y, 

no como un espacio en donde sólo se exhiben objetos o los guías como los 

encargados de explicar sobre los mismos; esta percepción implica 

reformular la forma de ver al museo, en donde a través de la propuesta 

pedagógica El Baúl de Bolívar en la Casa Museo Quinta de Bolívar, se 

evidencia una nueva forma de participación del museo, permitiendo a los 
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públicos de todas las edades, especialmente los niños y las niñas, reflejan 

que dicha propuesta es innovadora, ya que sus actividades hacen que ellos 

construyan la historia a partir de sus propias experiencias de vida.  

Se resalta que, a través de las visitas, de la población infantil, ya sean 

colegios públicos, privados y fundaciones, quienes desarrollan la 

propuesta pedagógica El Baúl de Bolívar, el entorno natural llama su 

interés, permitiendo una interacción más cercana, en donde por medio de 

los sentidos no solo se observa, sino que también se puede sentir a través 

del tacto, los olores, colores y sonidos.                                                                

 A través de los elementos de recolección de datos trabajados para esta 

monografía, y sus análisis, se observa que en la etapa preoperacional se 

hace necesario entablar un campo alrededor de los entornos en el que los 

niños y las niñas interactúan como procesos de su desarrollo, construyendo 

desde el saber de maestras reflexiones frente al cuidado y buen uso sobre 

la conservación de la naturaleza a futuro. Desde la observación directa, se 

identifica que en la propuesta pedagógica El Baúl de Bolívar existe una 

ausencia de material didáctico en los entornos naturales, lo que resalta la 

labor del comunicador educativo, quien por medio de sus discursos invita 

al reconocimiento del entorno natural, como un espacio importante en la 

historia de la casa. 

 Es necesario construir un material didáctico que permita a los niños y las 

niñas, tener un mayor acercamiento, exploración e interacción con el 

entorno natural que contiene la Casa Museo Quinta de Bolívar" (pp.76-

77). 

 

Educación Ambiental e 

Infancia 

"Inteligencia naturalista: surgió aproximadamente en (1997), en un 

seminario que participó Gardner en la ciudad de Sao Paulo, Brasil; 

manifestando y presentando que los seres humanos también poseen una 

atracción e incluso pasión por el mundo natural, que en muchos casos 

queda sólo en un gusto, ya que desde sus primeros años de vida, los niños 

y niñas no son motivados a explorar y tener un contacto más cercano con 

el medio ambiente que los rodea; en sí este tipo de inteligencia consiste en 

el entendimiento del mundo natural, incluyendo: las plantas, los animales 
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y la observación científica de la naturaleza; en ésta se desarrolla la 

habilidad para: explorar, reconocer, tener una sensibilidad de todos los 

sentidos; ya sea por medio del olfato, la visión, el tacto y el sonido, que la 

naturaleza transmite y en la cual los niños y niñas independientemente de 

su edad tiene la posibilidad de conocer e interactuar; según Celso “el niño 

o la niña comienza por descubrir el mundo maravilloso de la naturaleza, 

tiene la capacidad de comparar, relacionar, deducir, clasificar, analizar y 

sintetizar.” (2006, p, 52)" (p.61).     

"Según los estudios realizados en torno a esta concepción, se afirma que el 

desarrollo de la inteligencia naturalista ayuda en la construcción de un 

saber ambiental, esto indica que cada ser humano posee un saber intuitivo 

que lo enriquece de acuerdo con el entorno natural, las experiencias y la 

educación recibida previamente en el contexto que se desenvuelve. Lo que 

requiere que en la escuela y en los espacios informales de educación se 

potencialicen las distintas inteligencias que cada estudiante tiene, por 

medio de la implementación de modelos alternativos que los involucre 

desde sus vivencias: cotidianas, sociales y culturales; las que permitirán 

aprendizajes."(p.62). 

Imagen de la Ciencia No se habla propiamente de la imagen de la ciencia, sin embargo, se 

contempla "[...]De esta forma, el principal objetivo de este documento es 

crear ambientes de aprendizaje que permitan involucrar al alumnado en 

una tarea que lo lleve a interactuar física e intelectualmente con los 

materiales, a través de la resolución de situaciones problemáticas 

utilizando la metodología científica" (p20). 

Comentario del documento Se identifican los objetivos específicos para la construcción de la estrategia 

pedagógica, como también el aspecto de la educación ambiental desde el 

planteamiento del entorno natural en un escenario no formal. 

Bases de datos consultadas SCIELO 

Categorías y operadores 

booleanos  

Educación Ambiental AND Infancia AND Ciencia 
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Listado de documentos y 

direcciones web  

“Si tiras basura provocas inundaciones”: Niñas y niños en la construcción 

de conocimiento ambiental en clases de educación primaria 

Especificaciones de 

búsqueda  

Tipo de documento: Artículo.                                                            

Autor(es): Erik S. Lara Corro 

Unidad patrocinante: Centro de Estudios, Desigualdades, Sujetos e 

Instituciones (CEDESI-UNSAM) / CONICET Revista Diálogos sobre 

Educación. 

Año: 2020 

Ubicación: Argentina, Buenos Aires.                                                   

 Idioma: español 

Palabras Claves Participación de Estudiantes; Construcción de conocimiento; Educación 

Ambiental; Escuelas Primeras; Etnografía. 

Descripción "¿Qué dicen y hacen niñas y niños acerca de, por ejemplo, cuestiones 

ambientales? ¿Qué construyen a partir de su “saber común” en relación 

con los contenidos curriculares? ¿Qué inquietudes y creencias movilizan 

en las aulas? Son algunas de las preguntas que nutren el interés por 

comprender el sentido que los estudiantes asignan al contenido escolar en 

sus narrativas sobre los sucesos de la vida diaria. Desde un enfoque 

etnográfico, analizó cómo en las interacciones niñas y niños construyen 

conocimiento ambiental cuando movilizan sus explicaciones de esos 

contenidos prescritos. Por ejemplo, consideran que el ambiente se daña 

porque “compramos muchas cosas” y “tiramos basura”. También expresan 

opiniones (críticas) sobre los hábitos de los adultos: “tiran basura en las 

calles” o “no separan sus desechos”. Estas situaciones que se trasladan en 

las salas de clase dan cuenta de la apropiación de diversos discursos 

ambientales, particularmente sobre las prácticas cotidianas de las personas, 

la atribución de responsabilidades de la contaminación ambiental y la 

generación de hábitos considerados benéficos para el ambiente. Además, 

estos aspectos evidencian cierta socialización pública de los problemas 

ambientales, que podrían ubicarse en el marco de hábitos de consumo y 

desecho de residuos ocasionados por un factor sistémico."(p.1). 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-21712020000100009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-21712020000100009


186 

Objeto de Estudio "[...]analizo cómo, en las dinámicas de interacción, los estudiantes 

construyen conocimiento de los contenidos curriculares de EA. [...]"(p.2). 

Metodología "[...]Este es un trabajo entendido como etnográfico, conformado por un 

proceso de construcción largo y complejo que se caracteriza por la 

imbricación entre el trabajo teórico y la tarea descriptiva (Rockwell,2009). 

[...]"(p.2). 

Conclusiones "En los análisis se entrevé las huellas que han dejado las distintas 

contribuciones desde el ámbito social, político, pedagógico y científico 

para mejorar la enseñanza de la educación ambiental EA). También para 

dar explicación (o posibles soluciones) a los problemas ambientales que se 

han agudizado, al límite de poner en riesgo la sobrevivencia humana en el 

planeta. Vimos que los estudiantes fueron portadores de experiencias a 

través de lo que les inquieta, observan, escuchan, leen y hacen: están 

atravesados por sus vidas cotidianas. Es decir, se advierte el lugar del 

conocimiento como componente de toda práctica cultural (Gramsci, 1971). 

Los niños construyen saberes sobre muchas cosas de lo que vivenciaron en 

diversos espacios y se posicionan como sujetos críticos de lo que hacen los 

adultos (y de sí mismos). Estas características aportaron al sentido que 

ellos asignaron acerca de lo que acontece en los lugares que habitan. 

El sentido que le otorgaron a los fenómenos estuvo influido por sus ideas 

y enfocaron sus observaciones en lo que perciben como factores 

importantes (Driver et al., 1994). Esto es, el conocimiento ambiental pasó 

de un proceso de reconocimiento, identificación y redefinición a estar 

disponible para ser empleado ante situaciones que permitieron a los 

estudiantes comprender y establecer relaciones sobre los diversos 

fenómenos de la vida diaria. 

 La dimensión ambiental convive en las escuelas a partir de la movilización 

de distintas formas de conocimiento ambiental. Aquí la información 

escolar, en el caso de estas clases, tuvo un papel importante en las ideas y 

las explicaciones que los niños construyeron al interactuar con el ambiente. 

Algunos estudiantes se acercaron a un “sentido compartido” de que 

algunos desechos se pueden incluir en la cadena de consumo humano o 
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que el daño a la capa de ozono es provocado por la contaminación por 

basura: si tiras basura provocarás inundaciones, es la síntesis más clara de 

estas cuestiones. 

 Las interacciones en esta aula se caracterizaron por la construcción de 

ideas que generaron sentidos diversos sobre la problemática ambiental. La 

co-construcción de conocimiento supuso una interrelación entre lo que los 

niños vivieron y lo que la maestra procuró enseñar. Las relaciones que se 

establecieron entre el conocimiento teórico, el conocimiento de sentido 

común y la información escolar, evidencia un entramado complejo en 

torno al contenido curricular. Es decir, los contenidos ambientales fueron 

co-construidos entre los niños y la maestra. En algunas charlas que tuve 

con Cristal, Mar y Arath, me dijeron que hablar de esos temas les “motivó” 

(dicho así por ellos) a pensar lo que vieron en sus colonias o en sus casas. 

Cuestión que muestra que el conocimiento se construye a partir de una 

riqueza de motivaciones, búsquedas, descubrimientos, preocupaciones, 

dudas, certezas y equivocaciones. 

 En efecto, me parece que la relación que los estudiantes establecieron con 

los contenidos curriculares evidenció la construcción de conocimientos 

sobre educación ambiental, aunque esto no se puede precisar en todos los 

casos. Es decir, no es posible saber el grado de apropiación de los 

contenidos curriculares por parte de los niños. Sin embargo, es interesante 

que esas co-construcciones no se dieron sobre la base de distinciones 

conceptuales, sino en el sentido, las prácticas y el uso social que los 

participantes le otorgan al saber ambiental. Esto fue evidente en los 

intercambios argumentativos entre ellos y cuando defendieron sus 

opiniones. Ese proceso ejemplifica cómo el alumnado construyó contextos 

diversos en la interacción; es decir, las condiciones de interacción no se 

dieron en la mera reproducción de contenidos escolares.  Aquí los niños se 

posicionan como sujetos que forman parte de la dinámica sociedad-

naturaleza. Proceso que estuvo acompañado de creencias y experiencias 

heterogéneas con y en el mundo, que son aportadoras y referentes de 

saberes ambientales. No obstante, estos elementos están cruzados por 

procesos y elementos más amplios que se van configurando en el tiempo; 
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pero que también han encontrado tensiones, contradicciones, resistencias 

y transformaciones en diversos espacios, como el familiar. 

 En suma, la escuela es un ámbito donde con frecuencia se generan 

significaciones diversas sobre la cuestión ambiental, aunque a veces 

contradictorias entre sí. Cuestión que obliga a posicionarse ante estas 

relaciones a escala cotidiana que conforman la vida escolar y pensar 

continuamente las configuraciones (en términos de transformación o 

reproducción) de una dimensión ambiental que no se puede separar del 

contexto histórico actual —donde hay una fase capitalista signada por la 

concentración de la riqueza, la explotación de los recursos naturales y la 

precarización de la vida. Esto genera constantes construcciones y 

significados que no son estables. Además, aquí se ponen en juego diversas 

tradiciones y cosmovisiones sobre los fenómenos del mundo y la 

naturaleza, conjugados con momentos coyunturales que influyen en las 

ideas de los niños"(pp.18-19-20). 

Educación Ambiental e 

Infancia 

"[...]En la experiencia nacional, la incorporación de la dimensión 

ambiental en el currículo de primaria se articuló rápidamente, sin 

desconocer las disyunciones y las controversias de sus alcances reales y 

las diversas mediaciones que ha atravesado. ⁶ La inclusión de esta 

dimensión en el currículo de educación básica generó la posibilidad de 

integrar diversas áreas del conocimiento, disciplinas y saberes para la 

búsqueda de soluciones a los problemas de manera interdisciplinar. Se 

propició, de cierta manera, la formación de los sujetos en el conocimiento 

y la comprensión del ambiente desde un marco social (González Gaudiano, 

2007). Pero a pesar de las intervenciones públicas en el nivel curricular, 

los resultados no han sido del todo satisfactorios, ya que existe una 

diferenciación clara entre lo que el alumnado conoce de su mundo y lo que 

en la escuela se presenta como conocimiento “válido” (Rockwell, 1995a). 

Aquí es importante analizar el vínculo curricular de este campo con los 

sentidos que le otorgan los actores educativos a esos conocimientos 

formales, a pesar de la validez científica y pedagógica que pudieran tener. 

Como señala Enrique Leff, la EA"(p.4). 
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Imagen de la Ciencia "[...]Este tipo de temas, en algunos casos surgen como preocupaciones 

tanto del currículo escolar como de docentes y estudiantes, producto del 

debate público y científico que se filtra en los salones de clases acerca de 

las problemáticas sociales y ambientales. Incluso, se relacionan con los 

patrones de consumo en las sociedades capitalistas y de la acción humana 

en el espacio social y natural, sobre todo aquella que es observable por 

niñas y niños[...]" (p.2).                                                                                   

 "A saber, en la historia del pensamiento humano, el mundo occidental 

separó el “saber común” del “saber culto”. Por esta razón, el conocimiento 

es visto predominantemente como dicotómico: local, cotidiano, 

extraescolar, de sentido común frente al científico y filosófico. Antonio 

Gramsci (1971) dijo que no es posible separar lo que se llama filosofía 

"científica” de la filosofía “vulgar y popular”, pues solo son un conjunto 

disgregado de ideas y opiniones. El conocimiento, más que ser objetivo, 

resulta de la actividad social y del intercambio con otros, pero también 

depende de un proceso de negociación social que rescata la complejidad 

de las relaciones y deja de ser un hecho individual (véase Edwards y 

Mercer, 1988). Es, asimismo, el resultado de una construcción colectiva 

donde se producen nuestras versiones del mundo. Ningún conocimiento 

puede liberarse de las propiedades históricas, culturales, sociales y 

discursivas que lo producen. [...]"(p.5). 

Comentario del documento Este documento aporta premisas al trabajo de la implementación de 

propuesta pedagógicas hacia la infancia con relación al currículo escolar. 

Bases de datos consultadas Dialnet 

Categorías y operadores 

booleanos 

Educación Ambiental AND Infancia AND Ciencia 

Listado de documentos y 

direcciones web  

La emergencia climática en la educación científica: conocimiento 

necesaria para una propuesta de trabajo pedagógico a través de la 

educación científica 

https://rieoei.org/RIE/article/view/4628
https://rieoei.org/RIE/article/view/4628
https://rieoei.org/RIE/article/view/4628
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Especificaciones de 

búsqueda  

Tipo de documento: Artículo.                                                                                              

Autor(es): Anderson de Souza Moser, Daniele Saheb Pedroso, Adriana 

Massaê Kataoka, Marília Andrade Torales-Campo. Unidad patrocinante: 

Universidade Federal do Paraná (UFPR); Pontifícia Universidade católica 

do Paraná (PUCPR);  Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO) Revista Iberoamericana: Educación Científica. Nuevas 

metodologías para una sociedad cambiante. 

Año: 2014 

Ubicación: Sao Pablo, Brasil.                                                                 

 Idioma: portugués. 

Palabras Claves Complejidad; Educación Ambiental; Educomunicación; Metodología; 

Cambio Climático. 

Descripción "Este artículo se inserta en el campo de la Educación Ambiental, 

centrándose en la reflexión de aspectos metodológicos que involucran la 

inclusión de emergencias climáticas en la educación científica. El estudio 

se sumerge en el análisis de las posibles incongruencias entre las ideas de 

Edgar Morin, más concretamente en su obra “Los siete conocimientos 

necesarios para la educación del futuro” y la problematización de la crisis 

climática en el contexto escolar. El estudio busca comprender cuáles son 

los temas clave a ser priorizados en la educación científica para abordar la 

emergencia climática. Basado en esta pregunta, proponemos la 

constitución del “Conocimiento necesario para la educación en crisis 

climáticas”: ceguera y conocimiento pertinente de la emergencia climática; 

complejidad humana y ambiental; lo incierto sobre la crisis climática; e 

identidad, ética y comprensión de la Tierra, necesidades urgentes de 

mitigar la crisis climática. En cuanto a la perspectiva metodológica, 

presentamos la “educación científica "como una propuesta capaz de ayudar 

a los docentes a abordar el tema con los estudiantes. Buscamos presentar 

una oportuna contribución al campo de la Educación Ambiental y 

Educación para emergencias climáticas, en particular, con respecto al 

potencial de pensamiento complejo para el enfoque interdisciplinario del 

cambio climático." (p.155). 
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Objeto de Estudio "El estudio busca comprender cuáles son los temas clave a ser priorizados 

en la educación científica para abordar la emergencia climática." (p..155) 

Metodología Este ejercicio investigativo se basa en un enfoque cualitativo. como 

segunda instancia se destacan aspectos de la investigación acción desde el 

diagnóstico participativo activo teniendo en cuenta como instrumento la 

encuesta. 

Conclusiones "Con base en el estudio, se puede afirmar que "Los conocimientos 

necesarios para la educación para la Crisis Climática "presentan elementos 

que podrían ser considerados por las docentes antes, durante y después del 

proceso educativo en EE, especialmente aquellos que abordan el fenómeno 

de la crisis climática, instigando así la reforma necesaria del pensamiento, 

señalado por Morin (2000), en las escuelas. La intuición no era presentar 

una estructura enyesada sobre cómo debería abordar la crisis climática en 

el contexto escolar. Intentamos centralizar la relevancia del pensamiento 

complejo en detrimento de un enfoque reduccionista sobre el tema. La 

propuesta educomunicativa abordada es solo una de las muchas 

posibilidades que los educadores pueden considerar para discutir el tema a 

la luz de la epistemología de la complejidad en EA. Sin embargo, notamos 

que Estrategias como esta proporcionan elementos importantes para un 

trabajo dialógico. Y participativo con los jóvenes, con el objetivo de la 

educación y la comunicación de emergencia. Clima. Por tanto, la 

preocupación por reflexionar sobre el potencial de la interfaz entre las 

ideas de Morin y EA, la crisis climática y la educomunicación científica 

en contexto de la enseñanza de las ciencias. Así, buscamos presentar una 

oportuna contribución al campo de la Educación. Educación ambiental y 

para emergencias climáticas, en particular, toca el potencial del 

pensamiento complejo para el enfoque transdisciplinario del cambio 

climático en la educación secundaria."(p.169). 

Educación Ambiental e 

Infancia 

No se implementa en la infancia 
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Imagen de la Ciencia "La humanidad vive un momento en el que diferentes problemas 

socioambientales están interconectados y tienen consecuencias extremas 

que amenazan con sobrepasar experiencia de los seres vivos. Tal realidad, 

que podría caracterizarse como una crisis socioambiental (Trevisol, 2003) 

y civilizador (Meira-Cartea, 2009), exige respuestas problemas sociales 

urgentes. Entre los temas más contemporáneos, podemos mencionar la 

pérdida de la biodiversidad, la crisis climática y la pandemia provocada 

por el virus SARS-Cov-2, como elementos emblemáticos que muestran 

desequilibrios sistémicos de dimensiones global. Ante una realidad 

compleja o, en el concepto de Morin (2011), una policrisis que permea 

múltiples áreas del conocimiento (economía, política, cultura, medio 

ambiente), discusiones inter y transdisciplinarias sobre los problemas, 

especialmente en Brasil, donde el negacionismo avanza exponencialmente 

científico, la alteración de las políticas ambientales y la degradación de los 

biomas, que, por tanto, implican la expansión de las injusticias 

socioambientales. En este contexto de "policrisis" conviven numerosos 

temas con potencial ser problematizada desde la perspectiva de la 

Educación Ambiental (EA más abajo) en el contexto escolar. Sin embargo, 

elegimos para discusión en este artículo la crisis climática, por qué se 

entiende que esta agenda tiene un carácter emergente, como un desafío 

fundamental para lo contemporáneo, además de ser un tema de 

investigación de creciente interés entre los investigadores en el campo de 

la EE (Jacobi et al.al., 2011; Lima y Layrargues, 2014; González-Gaudiano 

y Meira-Cartea, 2020; Liotti y Torales-Campos, 2021). En esta estructura, 

Guimarães y Meira-Cartea (2020) subraya que la crisis climática es un 

fenómeno sin precedentes en la historia, siendo un reflejo de una crisis 

socioambiental, paradigmática y civilizadora que se ha ido abriendo paso 

las posibilidades de unas condiciones de vida sostenibles. El término 

“crisis climática” suena como un concepto actual y adecuado al que 

referirse, a los impactos del cambio climático. Buscamos, de esta manera, 

alejarnos de conceptos disyuntivos que atribuyen sólo una comprensión de 

la variabilidad natural del clima, es decir, que entienden que el cambio 

climático se debe a factores naturales del sistema climático, prevaleciendo 

una comprensión simplificadora sobre el tema. Como explican Artaxo y 
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Coutinho (2015), los problemas ambientales tales y más específicamente, 

las fluctuaciones climáticas siempre han ocurrido en la historia, parte 

geológica del planeta. Sin embargo, la diferencia está en la intensidad, 

escala y amplitud de estos procesos, que se han incrementado 

significativamente desde la revolución industrial a través de la emisión de 

gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, enfatizamos que la 

crisis climática, la emergencia climática o el colapso climático se refieren 

a una producción del capitaloceno, por lo que tales denominaciones 

acompañan la historicidad de significado que envuelve el tema". (p.156) 

Comentario del documento Este ejercicio investigativo aporta al conocimiento de la educación 

ambiental desde la complejidad específicamente en la educación científica. 

Bases de datos consultadas Repositorio Universidad del Valle 

Categorías y operadores 

booleanos 

Educación Ambiental AND Infancia AND Ciencia 

Listado de documentos y 

direcciones web  

Estrategia educativa: club de ciencias – ambiental para el desarrollo de 

competencias frente a la problemática local del recurso hídrico 

Especificaciones de 

búsqueda  

Tipo de documento: Tesis de Grado en Pregrado.                                                                                            

Autor(es): Yuli Andrea Vásquez Osorio. Unidad patrocinante: universidad 

del valle, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental 

Año: 2013  

Ubicación: Colombia, Santiago de Cali.                                                

Idioma: español 

Palabras Claves Estrategia Educativa; Club de ciencias- Ambiental; Desarrollo de 

competencias 

Descripción "Este Trabajo de Grado orienta una investigación de enfoque cualitativo 

desde la dimensión de Educación Ambiental, al utilizar el Club de Ciencias 

- Ambiental, como Estrategia Educativa para potenciar el desarrollo de 

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/6770
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/6770
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Competencias en los estudiantes, frente a la problemática del recurso 

hídrico en la ciudad de Santiago de Cali. El trabajo sustenta parte de la 

problemática que la literatura referencia frente a la enseñanza de la 

Educación Ambiental en el entorno escolar, en particular al cuestionar si 

se está educando al individuo para que sea competente frente a la realidad 

ambiental que le rodea, siendo éste, uno de los argumentos centrales del 

escrito y por el cual se opta utilizar la problemática ambiental del recurso 

hídrico en la ciudad, como eje central de investigación de la estrategia 

educativa. Sin embargo, también se destacan otros aspectos que 

usualmente dificultan el proceso de enseñanza – aprendizaje como, por 

ejemplo; la secuenciación de contenidos, la transmisión de información 

actual frente a las problemáticas ambientales globales, la dificultad de 

focalizar los intereses de todos los estudiantes en la jornada académica 

debido al elevado número en las aulas de clases, y el poco contacto con el 

entorno natural en la práctica. El proceso metodológico a través del cual 

se construyó la estrategia educativa está basado en la propuesta didáctica 

de la línea ambiental del programa ONDAS – Colciencias, (2010) y se 

desarrolla a lo largo de cuatro fases: Organización y Planeación, 

Implementación, Socialización y Divulgación. En éstas se detalla la 

creación del Club de Ciencias - Ambiental con un grupo mixto de 17 

estudiantes entre los grados Cuarto de Primaria y Séptimo de Bachillerato 

de un Colegio al sur de la Ciudad de Cali, con quienes se abordó, la 

problemática de los Ríos Lilí y Meléndez, a través de un cronograma de 

actividades, proyectado para tres meses y con una intensidad de tres horas 

semanales. Finalmente, el trabajo refleja los resultados obtenidos, 

demostrando que estrategias educativas como los Clubes de Ciencia -

Ambiental, contribuyen a superar obstáculos en la enseñanza de la 

Educación Ambiental, y a posibilitar el desarrollo de competencias en los 

estudiantes, al utilizar las problemáticas locales como ejes de investigación 

de la práctica escolar, a la vez que se destaca el papel social de esta 

dimensión hacia la formación integral de estudiantes y ciudadanos. En 

otras palabras, el Club de Ciencias -Ambiental, resulta una estrategia 

propicia para integrar la formación, la investigación y la creatividad frente 
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a situaciones ambientales del entono local, y por supuesto para la 

aprehensión de nuevos conocimientos y competencias"(p.14). 

Objeto de Estudio [...]potenciar el desarrollo de competencias ambientales en los estudiantes, 

frente a los problemas ambientales del contexto local."(p.41). 

Metodología "Este Trabajo de Grado, se sustenta en primera instancia, bajo un Enfoque 

Cualitativo, dado que se emplearon descripciones y observaciones para la 

explicación, comprensión y el diagnóstico de la problemática identificada, 

permitiendo la participación activa tanto del investigador como de los 

demás sujetos inmersos. Además, tal como lo expresa Cerda, (2002), “la 

investigación cualitativa permite que el conocimiento popular considerado 

no científico represente un aporte importante para alcanzar una mayor 

comprensión de los factores sociales, naturales, políticos etc., que inciden 

tanto en el comportamiento de los grupos como de los individuos de 

determinada comunidad”. En consecuencia, al ser una investigación con 

enfoque cualitativo, la observación y la interacción constante con el grupo 

focal es el principal medio de investigación, razón por la cual, la toma de 

datos se hizo a través de un cuestionario simple, que, aunque no revistió 

de una medición estadística compleja para su análisis, se considera junto 

con las tablas y gráficas, instrumentos utilizados para la toma y análisis de 

datos. De este modo, se presenta un diseño de investigación flexible, 

apropiado con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir 

la realidad, a partir de muestras pequeñas u observación de grupos de 

población. [ROJAS, E., et al (2007)]. Como segunda instancia, se destacan 

aspectos de la Investigación – Acción, pues en coherencia con los 

planteamientos realizados a lo largo de este trabajo, la Investigación 

Acción, permitió de manera permanente y progresiva la reflexión sobre la 

práctica, la transformación del diseño metodológico propuesto 

inicialmente, mediado por la comprensión, el diálogo, la experimentación 

y la discusión en grupo, además los resultados permitieron regular el 

propio proceso de enseñanza – aprendizaje, lo cual es un elemento 

constitutivo de la competencia profesional del Educador con énfasis en 

Ciencias Naturales y educación Ambiental. En relación con este último 
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aspecto, Mayer (1998) [Citado en Vargas et al. (2012)], considera que la 

pertinencia de la investigación-acción en el campo ambiental se debe a que 

permite actuar, tomar decisiones y adaptarse a los imprevistos, aprender 

continuamente de la experiencia y modificar el actuar. En similitud de 

ideas, López (2001) [Citado en Vargas et al. (2012)], considera importante 

el conocimiento experiencial en la Investigación – Acción en la práctica 

ambiental, dado que a partir de la participación con otros es que se genera 

un cambio visible en las actitudes de las personas hacia el medio ambiente 

circundante, quienes responden al interés por modificar las prácticas 

sociales, educativas y personales existentes, convirtiéndose en un proceso 

sistemático de aprendizaje donde lo aprendido es retroalimentado 

continuamente." (p.82). 

Conclusiones "En relación con la Enseñanza de la Educación Ambiental, es preciso 

concluir que: La educación ambiental en la práctica escolar, se ve 

favorecida cuando el proceso de enseñanza - aprendizaje se orienta hacia 

la apropiación de la realidad inmediata al estudiante, incorporando 

prácticas pedagógicas relacionadas con situaciones ambientales del 

contexto y suprimiendo problemas ó situaciones artificiales. De este modo 

se potencia el desarrollo de Competencias Ambientales, que incluyen tanto 

componentes de habilidad como de motivación, al indagar, explorar y 

responder a planteamientos del propio contexto y del interés particular del 

estudiante. De otro lado, a partir de una situación conocida es probable que 

los estudiantes sientan mayor motivación y les sea más sencillo extrapolar 

y comprender mejor problemáticas de carácter global. Sin embargo, 

además del diagnóstico del contexto, la orientación de una estrategia 

educativa que posibilite el desarrollo de competencias ambientales en el 

estudiante también debe tener en cuenta el perfil y las características 

específicas del grupo con que se trabaja (intereses, edad, nivel escolar, 

socioeconómico etc.), pues estos aspectos le permiten al orientador diseñar 

y aplicar propuestas acordes con las características cognitivas de los 

estudiantes.  

El desarrollo de estrategias educativas que complementen los procesos 

formales de Enseñanza – Aprendizaje desde la Dimensión Ambiental, 
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inciden en mayor grado en las capacidades de los estudiantes, pues parten 

de una decisión voluntaria que focaliza unos intereses particulares, lo cual 

contribuye a lograr un mayor involucramiento del estudiante 

 en la sociedad, debido a que surge la necesidad de potenciar el desarrollo 

de habilidades o competencias que le permitan afrontar la realidad y sus 

diferentes cambios, así como en su capacidad de transmitir los 

conocimientos adquiridos a otros, lo cual responde al papel social de la 

Educación Ambiental. 

 En relación a la Implementación del Club de Ciencia - Ambiental, es 

preciso concluir que: De acuerdo con los objetivos que orientaron este 

trabajo de grado, se considera que el Club de Ciencias de enfoque 

Ambiental, constituye una estrategia de educación que como parte de un 

proceso continuo e integral de enseñanza – aprendizaje de Educación 

Ambiental, potencia el desarrollo de Competencias Ambientales como: la 

Observación e Interpretación con sentido crítico de Realidades 

Ambientales, Colaboración del trabajo en equipo y el sentido de 

Pertenencia por el medio natural, la Construcción de conocimientos, la 

Resolución de Problemas y la Divulgación de Resultados, así como la 

motivación del espíritu científico, al incorporar problemáticas ambientales 

locales cotidianas al estudiante como eje de investigación en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Sin embargo; se reitera que estas Competencias 

no se forman en el individuo con una práctica ó en cumplimiento de las 

actividades descritas, pues al igual que un buen hábito, deben ser 

constantes para que el individuo se apropie. 

 Se hace evidente que la estrategia educativa: Club de Ciencia – 

Ambiental, permite integrar actividades de distintos grados de dificultad y 

extensión, brindándole al docente orientador diversas oportunidades para 

trabajar con los grupos, y con pequeñas iniciativas comenzar a modificar 

su actuar frente a la práctica y la metodología empleada al abordar la 

dimensión ambiental en el aula. Un aspecto que además favorece el Club, 

dado que, en este espacio, la heterogeneidad en las edades y grados de 

escolaridad de los estudiantes aporta una gran dinámica a través de la 

retroalimentación entre sus miembros, a la vez que posibilita la 

divulgación de los conocimientos adquiridos al resto de la Comunidad 
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Educativa como parte de un proceso personal de formación.  Utilizar los 

Problemas Ambientales y/ó la situación Ambiental del contexto local, 

constituye un eje relevante dentro la práctica de la Educación Ambiental, 

que familiariza y permite el reconocimiento, comprensión y valoración del 

medio natural desde las prácticas cotidianas del entorno escolar, 

favoreciendo la participación de los estudiantes en cada sesión, así como 

la reflexión, el sentido crítico y la capacidad de argumentación. Además, 

motiva el interés en el estudiante por la investigación, superando la visión 

planetaria y descontextualizada con la que se presentan los problemas 

ambientales hoy en día." (pp.130-131-132). 

Educación Ambiental e 

Infancia 

"Maritza Torres, (1996), habla del Contexto y su Incidencia en el papel 

transformador de la escuela, pero particularmente desde la Situación 

Ambiental y los Problemas Ambientales, dado que son estos ejes a través 

de los cuales la problemática ambiental entra a la escuela para ser 

reflexionada. En otras palabras, son referentes cotidianos que la escuela -

atendiendo a su rol como institución social-, debe incorporar en su práctica 

educativa para lograr una comprensión más integral de las realidades 

ambientales y las interrelaciones con los individuos y colectivos de la 

comunidad en la que se encuentra.                                                             

En similitud de ideas, Granda E, (2012), desde la didáctica de la Educación 

Ambiental propone empezar a trabajar los temas ambientales a partir de 

situaciones reales que a los niños y jóvenes les preocupan e interesan. 

Siguiendo este punto es factible afirmar que de esta manera se hace más 

pertinente y útil la formación de los estudiantes pues responde a 

planteamientos del propio contexto. De otro lado, habiendo estudiantes 

reflexionado y entendido determinados mecanismos en situaciones 

conocidas y sencillas para ellos, les será más “fácil” extrapolar y 

comprender mejor problemáticas poco conocidas o globales. [...:]"(pp.77-

78-79).  

Imagen de la Ciencia "Sin embargo, -y tal como se referenció en el apartado que hace alusión a 

la problemática que aborda este Trabajo de Grado-, aunque los Problemas 

Ambientales hacen parte del contexto cambiante de la cotidianidad en la 
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que está inmersa la escuela, ésta se aleja de la realidad inmediata del medio 

donde vive el estudiante, realidad que mínimamente debería conocer. Pues, 

aunque algunos interrogantes son propuestos en las clases, éstos no son 

motivo de preocupación en la vida cotidiana de los estudiantes, ya que por 

ejemplo las cosas necesarias las encuentran en el supermercado, ¡inclusive 

el agua! (Solarte,2010)"(p.79).                                                                                                  

"Finalmente, es pertinente aclarar que no se pretende abordar los 

Problemas Ambientales en la práctica educativa para mostrar una visión 

fatalista donde el ser humano es el único causante de dicha situación, si no 

para reiterar la necesidad de contextualizar los contenidos, encontrando 

posibilidades para destacar las fortalezas del medio natural cercano al 

estudiante, a través de la construcción de propuestas educativas ligadas 

directamente a la formación, investigación y la intervención 

ambiental"(p.81). 

Comentario del documento Brinda perspectivas frente a los problemas ambientales del contexto en la 

orientación de estrategias educativas pertinentes para tener en cuenta 

autores. 
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Anexo 2.  Modelo de la estrategia pedagógica 

Tabla 6. 

Modelo estructural de una estrategia pedagógica 

Indicadores 

- Detección de contradicciones en un contexto 

pedagógico dado.                                  

- Aspiración futura, destacando el mejoramiento 

de los implicados en el proceso pedagógico.   

                                                                                                                     

- Establecimiento de la significación 

sociopedagógica. 

-Precisión del aporte de los sujetos de la 

educación y la realidad pedagógica al 

objetivo.   

                                                             

- Líneas de acción e influencia pedagógica.    

                                                                                                        

- Establecimiento de compromisos y 

responsabilidad pedagógica a partir de su 

contribución al objetivo 

- Establecimiento del grado de alcance de la 

situación de aprendizaje.                                                                                    

- Expresión sintética de concepto(s) o 

intención(es) de la dirección del proceso 

pedagógico que guíen las acciones.                                                                                                                                                                

- Relación entre los componentes del 

proceso pedagógico, según el concepto 

expresado.                                                                         

- Establecimiento de las actividades 

teniendo en cuenta el contexto cambiante 

en que tiene lugar la situación de 

aprendizaje.                                                                                     

- Establecimiento de diferentes grados de 

complejidad de las actividades 

compensatorias, diferenciadas y/o 

desarrolladoras en la situación de 

aprendizaje 

Fase 

Orientación 
Implicación Formulación Planificación 

Como punto de partida se aprecia bajo el rastreo 

investigativo que la tendencia en el locus de estos 

ejercicios de indagación evidencia que en su 

mayoría se constituyen en el ámbito escolar con 

baja o nula indagación en escenarios educativos 

no convencionales. No obstante, coexiste la 

sinergia entre la centralidad de la temática del 

programa Planetario para Profes del Planetario 

Teniendo en cuenta “la misión del programa 

Planetario para profes que pretender desde el 

espacio de fortalecimiento (...) conocer y 

afianzar elementos conceptuales relacionados 

con la Astronomía, sus ramas de estudio y 

otras ciencias afines, por medio de las 

presentaciones en los temas a tratar en cada 

encuentro y del establecimiento de diálogos 

Atendiendo a estas consideraciones es 

necesario indicar que el programa Planetario 

para profes, desde la línea de laboratorios de 

innovación, plantea en uno de sus objetivos: 

explorar y aplicar metodologías de 

enseñanzas de la Ciencias, la sustentabilidad 

y el ambiente, como lo menciona el equipo 

misional: “puesto que, se vincula dicho 

Por otra parte, es de menester resaltar que 

la estrategia propone la construcción de una 

visión pública de la ciencia (dimensión 

axiológica de la formación de niñas y niños 

a partir de una estrategia de educación 

ambiental (que mantiene su núcleo en las 

ciencias ambientales) pero que se 

complementa con la dimensión actitudinal 
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de Bogotá se orienta en la de aplicación de 

saberes a fines de la astrobiología, las ciencias del 

espacio por medio del aprendizaje reflexivo o 

Inquiry Based Learning,a través del proceso de 

investigación. los intereses formativos de los 

educadores infantiles en ejercicio vinculados al 

programa puesto que de las ideas expuestas se 

acota en el interés de obtener asesoría del equipo 

del Planetario de Bogotá para desarrollar 

propuestas acordes a los intereses de los niños. En 

ese contexto se propone generar un círculo de 

reflexión, un espacio adscrito al planteamiento 

que cita (Suavé 2004 a Orellana,2002) como 

"[...]un lugar de intercambio de ideas, de 

discusiones, de cooperación, de investigación 

colaborativa, de confrontaciones y de 

negociaciones, en el cual se aprende uno de otro y 

uno con otro, complementariamente, para realizar 

conjuntamente un proyecto significativo y 

pertinente en relación al contexto cultural y socio-

ambiental.” (p.7)  

Ahora bien, en torno a la cualificación de 

maestros y maestras de Educación Infantil en 

ejercicio y el valor de las redes de maestros y 

maestras para la adquisición de nuevos 

conocimientos en torno al ambiente y al valor 

social de la ciencia. Debido a la multiplicidad y a 

la diversidad de los objetivos y de la necesidad de 

anclar las intervenciones en cada uno de los 

semilleros con los niños y niñas, los maestros y 

maestras deben integrar coherentemente 

principios en torno al enfoque experimental, 

crítico, práctico, interdisciplinario y colaborativo. 

(Suavé 2004)   

interdisciplinares relacionados tanto con las 

ciencias como con los procesos para su 

enseñanza. (Planetario de Bogotá 2022).” En 

ese tenor, es posible reflexionar que los 

discursos sobre los actores y las acciones de 

la problemática ambiental que se encuentran 

en el entorno escolar se alteran desde la 

socialización pública de las problemáticas 

socioambientales, es decir, las interacciones 

en las aulas constituyen distintas formas de 

conocimiento ambiental a partir del contexto 

histórico actual, diversas tradiciones y 

cosmovisiones sobre los fenómenos de la 

naturaleza, vinculados con momentos 

coyunturales que influyen  más allá de la 

apropiación de los contenidos curriculares que 

se evidencia en las ideas de los niños y niñas 

puestas en las prácticas y el uso social que le 

otorgan al saber ambiental.  

De ello resulta necesario admitir la 

pertinencia de formar ciudadanos en las 

ciencias en las que no se deje de lado las 

influencias del ambiente externo al entorno 

escolar, en esa medida se precisa identificar 

las alteraciones que genera una persona en el 

ambiente y la sociedad, promoviendo el 

abordaje de las problemáticas  

socioambientales a partir de las diferentes 

actividades que surgen en las representaciones 

sociales (saberes, normas, comprensiones, 

planteamientos, discursos)  con el objeto de 

entender la manera en que se viven, perciben 

y solucionan  dichas problemáticas. En ese 

sentido, se ha de considerar importante los 

aportes de la educación científica y 

tecnológica en la comprensión de los 

problemas que generan los ciudadanos, 

resultando importante considerar la dimensión 

social y política de las situaciones 

insostenibles.  

Dado que contar con una formación 

ciudadana con saberes ambientales instauran 

caminos para abordajes más radicales a la 

temática ambiental puesto que se presta 

mayor atención a las dinámicas extractivitas 

del Antropoceno, generando una discusión 

entre la educación en ciencias y la educación 

enfoque de sustentabilidad este año, porque 

precisamente este año se celebra el año 

internacional de la sostenibilidad y el  

ambiente y nosotros tenemos que mirar como 

desde las ciencias, nos podemos enfocar 

desde la Astronomía o en generar desde la 

ciencias aportes a estos temas que son muy 

relevantes hoy en día” (Planetario de Bogotá, 

2022).  De ello resulta necesario admitir que 

si bien, en un principio los objetivos de la 

Educación Ambiental y la Educación 

científica sus finalidades no son 

necesariamente las mismas o comunes su  

"[...] argumento principal tiene que ver con 

las finalidades de estas dos dimensiones de la 

educación: por una parte, con el fin de 

optimizar la relación con el ambiente, la EA 

tendría por objeto el desarrollo de actitudes y 

de un saber actuar frente a las realidades  

socioambientales. Por otra parte, como lo 

mencione Sauvé (2010) “la educación 

científica está sobre todo basada en la idea de 

cientificidad (racionalidad, objetividad, rigor, 

validez, reproducibilidad, etc. (...) Así pues, 

la EA y la educación científica tendrían 

divergencias a priori incompatibles con sus 

finalidades mismas (Traducción nuestra)." 

(p.12), Sin embargo, esto se logra porque las 

dos dimensiones de la educación comparten 

el desarrollo actitudinal (EA) y el desarrollo 

axiológico (EC). lo cierto es que los avances 

en la reflexión epistemológica y pedagógica 

permiten la convergencia de determinar "[...] 

que, ante la influencia del cientismo, 

considerada como la postura reduccionista 

que ratifica la utilización del método 

científico como único camino para resolver 

los distintos problemas del saber humano 

centrado en la exclusiva transmisión del 

conocimiento de las problemáticas  

socioambientales de la educación ambiental 

se ha demandado construir alternativas 

participativas en el sector educativo en donde 

se tenga en cuenta ajustar las metodologías 

de investigación y la didáctica de la 

educación en los menores para articular estas 

estrategias en diversos medios que sean 

(en la formación de niños y niñas) a partir 

de los fundamentos éticos y 

epistemológicos de la EA que se destacan 

en los hallazgos. Estableciendo tres ejes: el 

pedagógico, ético y epistemológico. En esto 

significa que, esta propuesta debe poderse 

llevar a la práctica a través del abordaje de 

las problemáticas ambientales entendidas 

ellas como problemáticas también sociales. 
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ambiental sobre sus objetivos sociales 

obligando a generar más posibilidades al 

desarrollo de enseñanza- aprendizaje 

sugeridos a los aspectos tecnocientíficos que 

se vinculan en las dinámicas sociales, 

políticas y económicas.  

Bajo esa tesitura, se plantea desarrollar 

talleres críticos que plantea Tabula Rasa 

(2004) en la que "se postulan como una 

estrategia de trabajo interactivo y un recurso 

ideal para generar actos educativos dentro de 

una pedagogía y didáctica activas, lo cual 

posibilita integrar en un trabajo 

mancomunado de grupo, labores tendientes al 

desarrollo integral de capacidades 

intelectuales de orden superior como el 

análisis, la síntesis, la conceptualización, el 

manejo de información, el pensamiento 

sistémico, la actitud crítica, la investigación 

formativa y la metacognición. Esta nueva 

mirada al taller tiene como sustrato teórico los 

planteamientos de Peter Facione acerca de la 

importancia de generar un pensamiento crítico 

en el discurso pedagógico. Así el análisis del 

taller desde una perspectiva crítica, se 

constituye en un espacio de confrontación 

dialógica y plurivocal donde confluyen una 

serie de circunstancias, que en su fusión 

provocan el acceso a nuevas formas de 

construir de conocimiento y desarrollar 

competencias que potencian el aprender a 

pensar haciendo."(p.2) Según lo anterior, 

fomentan actitudes y capacidades críticas – 

asociando el pensamiento crítico al ejercicio 

de una crítica social – indisociable de las 

dimensiones ética y política de la praxis 

socio-ecológica, que refieren tanto a la acción 

pedagógica como al actuar ambiental y 

científico, estrechamente vinculados entre 

ellos en proyectos que buscan estimular el 

análisis crítico de la dimensión biofísica de 

las realidades socioambientales a partir del 

papel social de la ciencia ya que como lo cita 

Sauvé (2010): La comunidad científica ha 

jugado siempre un papel activo en la 

interrogación del mundo y en el 

cuestionamiento de los falsos pretextos o de 

formales o no para superar la relación entre 

educación ambiental y escuela. Como 

también, ajustar aún más la lupa a los 

estudios en primera infancia donde se tenga 

en cuenta una educación para todos y todas 

considerando sus territorios, contextos, 

experiencias y saberes con el fin de obtener 

una mejor educación ambiental." (p45). Por 

consiguiente, "[...] el cruce de la educación 

científica y de la educación ambiental se 

encuentra en un campo de innovación 

pedagógica que podríamos llamar una 

educación ecocientífica: se está construyendo 

allí un espacio fascinante y de gran 

pertinencia social que interpela cada vez más 

a la investigación en educación."(p.16) A 

partir del planteamiento de Sauvé (2004) es 

posible inferir que:" Se trata de promover una 

formación reflexiva dentro de la 

intervención. La intervención, por su parte, 

es a la vez ambiental (un actuar o un 

proyecto para el ambiente) y educativa (un 

proceso de desarrollo personal y social). Por 

una parte, ella se inspira en el campo teórico 

y práctico del actuar ambiental y de la acción 

pedagógica; por otra parte, ella contribuye a 

enriquecer estos últimos con el aporte de los 

niños y niñas participantes de los semilleros 

del programa. 

El logro de las competencias buscadas 

supone la formulación de objetivos que 

deben corresponder a cada uno de los 

contextos de formación."(p.10) Se formulan 

los siguientes objetivos correspondientes a 

una organización de la formación de cuatro 

momentos: Exploración, Reflexión, 

Experimentación y Transformación. Los 

cuales se explican a detalle fuera de la table 

en el apartado Formulación en el capítulo de 

Hallazgos. 
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las ideologías. Es lo que da fundamento a la 

demanda de una responsabilidad social de la 

ciencia (Cicolella y Benoqt-Browaeys,2005, 

p.349) (Traducción nuestra).” (p.10). Las 

capacidades críticas son: 

• Concebir y realizar proyectos de educación 

o de formación ambiental y científicos 

apropiados según características específicas 

del medio de intervención y que tengan en 

cuenta los diferentes desafíos 

epistemológicos, éticos, pedagógicos, 

culturales, institucionales y políticos que 

surgen de esas iniciativas teniendo en cuenta 

las dinámicas axiológicas de la ciencia. 

• Asociar la acción educativa con el desarrollo 

de proyectos de acción ambiental y científica 

orientados hacia la resolución de problemas 
socioambientales, la elaboración de 

estrategias de gestión ambiental o el 

ecodesarrollo.               

Integrar una dimensión reflexiva con la 

acción educativa, de manera que esta última 

pueda contribuir progresivamente al 

desarrollo de una teoría de la educación 

ambiental, como también de una teoría de la 

acción ambiental. En consecuencia, se trata de 

que a través de la formación y participación 

de los maestros y maestras que pertenecen al 

programa Planetario para profes del 

Planetario de Bogotá, se constituyan 

mediadore para incentivar en los niños y niñas 

de los semilleros del programa ya nombrado, 

la capacidad de transigir con la ciencia para la 

comprensión de las realidades y para la toma 

de decisiones. Como también, para mejorar 

las vocaciones científicas. Por ende, es 

menester aclarar que esta estrategia no pasa 

directamente al trabajo pedagógico ambiental 

con los niños y niñas. 
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Nota: Modelo basado en Sierra (1999;2007)   

Anexo 3. Análisis cuantitativo de la investigación 

 

Tabla.7  

Datos de años de publicación de antecedentes. 

 

Año de publicación Cantidad 

2013 2 

2014 2 

2015 2 

2016 0 

2017 0 

2018 3 

2019 3 

2020 2 

2021 1 

 15 

Tabla 8.  
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Datos de bases de datos de antecedentes 

Bases de datos Cantidad 

Repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional 7 

SCIELO 3 

Dialnet 1 

Repositorio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 1 

Repositorio Universidad Corporación Unilasallista 1 

Repositorio Universidad del Valle 1 

 15 

 

Tabla 9.  

Datos de ubicación geográfica de antecedentes. 

Ubicación geográfica Cantidad 

Argentina 1 

Brasil 2 

Chile 2 

Colombia 10 
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 15 

Tabla 10. 

 Datos de Idioma de antecedentes. 

Idioma Cantidad 

Español 2 

Portugués 13 

Total 15 
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Anexo 4. Diseño de la entrevista. 

 

En esta sección evidencia la estructuración del ejercicio de campo que permitió identificar las percepciones de los educadores 

que participan en el programa Planetario para profes del Planetario de Bogotá. Consecuentemente, se presenta el formato de 

entrevista, que favoreció el ejercicio monográfico, cuestionario constituido en la plataforma Google Forms.  

Cuestionario de Google Forms. 

La imagen pública de la ciencia en niños y niñas: contribuciones desde una estrategia de educación ambiental en 

el programa Planetario para profes del Planetario de Bogotá. 

Instrumento para la producción de datos 
Licenciatura en Educación Infantil 
Universidad Pedagógica Nacional 

Correo: _________________________________ 

Nombre Completo: _________________________________ 

Correo Electrónico: _________________________________ 

Número de Teléfono: _________________________________ 

Institución Educativa: _________________________________ 
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Curso a cargo (Seleccionar): 

Grado cero  

Grado Primero  

Grado 

Segundo  

Grado Tercero  

Grado Cuarto  

Grado Quinto  

Bachiller  
 

Sección 1 

Problemática Ambiental 

El objetivo de este ejercicio permite caracterizar las prácticas de la educación ambiental presentes en los 

semilleros del programa Planetario para Profes del Planetario de Bogotá. 
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Nota: DW español 

1. ¿En qué ocasiones se han abordado problemáticas ambientales como por ejemplo la descrita en el video dentro 

del programa Planetario para Profes del Planetario de Bogotá? Podría describir lo que recuerda.  

___________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se ha tratado la problemática ambiental como por ejemplo la descrita en el video con niños y niñas en su 

semillero? Si no lo ha tratado, ¿Le gustaría involucrar este tema? ¿Cómo lo haría?  

3. ___________________________________________________________ 

Sección 2 

Ciencia y Tecnología 
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1. ¿Qué es para usted la ciencia? 

_______________________________________________________ 

4. 3. ¿Qué es para usted la tecnología?  

5. _______________________________________________________ 

6. 4. ¿Qué piensa acerca del papel de la ciencia y la tecnología en esta sociedad?  

7. _______________________________________________________ 

4. ¿Cómo se ha tratado el papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad con los niños y niñas en su 

semillero? Si no lo ha tratado, ¿Le gustaría involucrar este tema? ¿Cómo lo haría?  

_______________________________________________________ 
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Sección 3 

5. ¿Qué relaciones encuentra entre la problemática ambiental como por ejemplo la descrita en el video y el 

desarrollo científico y tecnológico en la sociedad?  

__________________________________________________ 

8. 7. ¿Cree importante que niñas y niños se interroguen por esta relación? ¿Por qué? ¿Cómo la fomentaría? 

9.       _____________________________________________________ 
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Anexo 5. Rejilla de análisis primaria.  

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Participantes P14M150322 P17M150322 P18M150322 P23M160322 P25M170322 P27M170322 P29M170322 

Nivel Interpretativo Curso a cargo Grado Quinto Grado Tercero Grado cero Grado Tercero Grado cero Grado cero Grado Quinto 

Nivel 

Descriptivo 
Nivel Analitico 

1. ¿En qué 

ocasiones se han 

abordado 

problemáticas 

ambientales 

como por 

ejemplo la 

descrita en el 

video dentro del 

programa 

Planetario para 

Profes del 

Planetario de 

Bogotá? Podría 

describir lo que 

recuerda. 

Todavía no se ha 

abordado 

ninguna 

problemática 

ambiental 

No he tocado el tema 

explicitamente. 
No lo recuerdo No lo recuerdo No recuerdo 

no había 

escuchado sobre 

este tema 

Cuando se habla de los 

objetos que están fuera de la 

tierra también cuando dicen 

que un meteorito va a 

colisionar con la tierra, con 

el objetivo de aclarar que es 

la basura espacial. En los 

encuentros de profes se 

hablado de manera 

esporádica. 

Bajo la percepción de 

las educadoras al 

preguntar ¿En qué 

ocasiones se han 

abordado 

problemáticas 

ambientales como por 

ejemplo la descrita en 

el video dentro del 

programa Planetario 

para Profes del 

Planetario de Bogotá? 

Se identifica desde la 

resonancia 

cooperativa a las 

educadoras 

P18M150322, 

P25M170322 y 

P27M170322, de 

grado cero; a 

P17M150322 y 

P23M160322, de 

grado tercero; y; a 

P14M150322, de 

grado quinto; afirman 

no recordar el 

abordaje de la basura 

espacial dentro del 

programa Planetario 

para Profes del 

Planetario de Bogotá 

puesto que se afirma 

no haber escuchado 

del tema, cabe 

mencionar que, 

P14M150322, acota 

que, aún no se 
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discutido sobre 

ninguna problemática 

ambiental. Sin 

embargo, es necesario 

manifestar la 

resonancia diferencial 

que P29M170322, 

menciona dado que, 

registra que surgen 

indicios de la temática 

de manera aislada y 

ocasional cuando se 

han discutido de los 

fenómenos de las 

colisiones que ocurren 

en el universo a través 

de los objetos 

próximos a la Tierra 

para precisar la 

definición de la basura 

espacial. 

2. ¿Cómo se ha 

tratado la 

problemática 

ambiental como 

por ejemplo la 

descrita en el 

video con niños 

y niñas en su 

semillero? Si no 

lo ha tratado, 

¿Le gustaría 

involucrar este 

tema? ¿Cómo lo 

haría? 

Me gustaría 

involucrarme 

pero primero 

recibir 

capacitación al 

respecto, para 

poder si 

abordarla con los 

estudiantes. 

Mostrando videos. 

No lo hemos 

hecho, podría ser 

mediante un juego 

con modelos que 

representen la 

Tierra y juguetes 

de lego 

He comenzado un 

nuevo grupo, hasta 

el momento no lo 

he tratado, sin 

embargo, me 

parece pertinente 

abordar este tema 

pues debe hablarse 

del desarrollo 

tecnológico vs la 

basura que 

produce y su 

responsabilidad 

No lo hemos tratado. Es 

un tema del que poco se 

habla porque las 

necesidades e intereses 

de los niños no apuntan 

hacia allá. No obstante, 

sí me gustaría trabajarlo. 

Es muy 

interesante el 

tema...buscaría 

asesoría de 

personal del 

planetario para 

poder iniciar 

este semillero 

con preescolar 

El tema lo hemos 

relacionado con el cuidado 

de los recursos y que 

podemos hacer desde 

nuestro territorio para 

ayudar a mantener un 

ambiente adecuado para el 

ambiental. 

Atendiendo a las 

consideraciones de las 

educadoras se ubican 

dos afirmaciones 

centrales. La primera 

como resonancia 

cooperativa de la 

educadoras 

P18M150322, 

P25M170322 y 

P27M170322, de 

grado cero; 

P23M160322, de 

grado tercero; y; 

P14M150322, de 

grado quinto; indican 

que no han trabajado 

la problemática 

ambiental en sus 

semilleros, con 

referencia a 

inclinación diferencial 

P29M170322 señala 

el ejercicio educativo 

que ha implementado 

sedimentado desde 

posturas del cuidado y 

conservación de la 

naturaleza con el fin 
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de generar reflexión 

desde la acciones del 

contexto en el que se 

encuentran 

favoreciendo al 

adecuado uso del 

ambiente. Sobre la 

base de las ideas 

expuestas se acota en 

el interés de obtener 

asesoría y 

capacitación del 

equipo del Planetario 

de Bogotá sobre la 

problemática 

ambiental para 

desarrollar propuestas 

acordes al interés de 

los niños y niñas 

puesto que la 

educadora de grado 

cero advierte que "Es 

un tema del que poco 

se habla porque las 

necesidades e 

intereses de los niños 

no apunta hacia allá" 

(P25M170322, Pr.2). 

Otra de las 

dimensiones 

mencionadas fue el 

ejercicio didáctico que 

se pretende asociar al 

enfoque lúdico según 

P18M150322, de 

grado cero, por el 

contrario, 

P17M150322, de 

grado quinto, propone 

una postura más 

documental a través 

de materiales visuales. 
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3. ¿Qué es para 

usted la ciencia? 

Para mi la 

ciencia es un 

conjunto de 

conocimientos 

profundos y 

constatados 

sobre un tema 

determinado. 

Campo del 

conocimiento que se 

encarga de investigar 

hechos,fenómenos 

artificiales, naturales, 

mediante la 

observación, 

comprobación, 

medición, conteo 

buscando una respuesta 

convincente y que 

pueda ser comprobada. 

Es conocimiento, 

observación, 

investigación, 

sistematización 

Es una rama del 

conocimiento, en 

la cual se estudia a 

través de un 

método hechos 

naturales y físicos. 

Todos verificables 

Es el pensamiento que 

nos permite acercarnos 

al mundo natural y físico 

en el que vivimos, de 

manera experiencial, 

confrontando creencias 

con experimentos que 

nos dan una postura 

racional y crítica al 

respecto 

conocimientos 

sobre una 

materia 

determinada 

basándose en la 

exploración y 

observación 

Es la manera de poder hacer 

preguntas y buscar 

respuestas dónde a través de 

la experiencia, los niños 

encuentran respuestas que 

los induce a querer saber 

más y buscar información en 

diferentes Notas 

(libros,internet,revistas,) 

Las ideas y 

reflexiones expresadas 

se corresponden a 

partir de tres 

afirmaciones, en 

mayor auge para 

P14M150322, de 

grado quinto; 

P18M150322, de 

grado cero y 

P27M170322, de 

grado cero; la premisa 

de la ciencia la 

definen como un 

conjunto de 

conocimientos sobre 

un tema o materia 

determinado 

constatados en los 

métodos de 

observación, 

exploración, 

investigación y 

sistematización ;de 

manera semejante 

para P17M150322, de 

grado tercero y 

P23M160322, de 

grado tercero; 

determinan a la 

ciencia como una 

rama o campo del 

conocimiento que 

estudia e investiga 

fenómenos y hechos 

artificiales, naturales y 

físicos a partir de un 

método verificable y 

comprobable 

mediante la 

observación, medición 

y comprobación. Por 

último, pero no menos 

importante; para 

P25M170322, de 

grado cero y 

P29M170322, de 

grado quinto; 

formulan a la ciencia 

como un pensamiento 
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o actitud que permite 

hacer preguntas y 

buscar respuestas 

desde el relacionarnos 

al mundo natural y 

físico de manera 

experiencial, 

afrontando las 

creencias con 

experimentos que 

brindan una postura 

racional y crítica 

induciendo a querer 

buscar y saber más al 

respecto basado en 

diversas Notas. 

4. ¿Qué es para 

usted la 

tecnología? 

La Tecnología 

son los 

instrumentos o 

métodos que 

utiliza la ciencia 

para profundizar 

sobre algún tema 

y que ayudan al 

hombre hacer la 

vida mas fácil. 

Es una forma de hacer 

más eficiente y rápido el 

trabajo usando 

herramientas adecuadas, 

nos facilita organizar 

nuestro trabajo, 

aprovechar de una 

mejor forma nuestro 

tiempo, entre otros. 

Es un conjuntos 

de soluciones 

prácticas basadas 

en la ciencia y la 

investigación 

Es el desarrollo 

y/o proceso que 

contribuye al 

mejoramiento de 

un objeto existente 

Es la concretización de 

las técnicas, saberes, 

conocimientos sobre un 

arte u oficio 

recursos para 

construir algo 

nuevo 

Son las herramientas que se 

han ido desarrollado, y se 

siguen desarrollando, para 

que más personas puedan 

acceder a ellas y usarlas. 

Estás herramientas están 

determinadas por diversos 

aparatos. 

Las definiciones de la 

tecnología congregan 

diversas miradas en 

las que se instalan las 

siguientes 

afirmaciones, de 

mayor resonancia 

cooperativa se define 

como herramientas o 

instrumentos, puesto 

que las educadoras de 

grado quinto 

P29M170322 y 

P14M150322 

comparten la 

percepción que son 

herramientas que se 

desarrollan para que 

las personas las 

utilicen para 

profundizar sobre un 

tema. No obstante, 

existen variables al 

respecto, 

P29M170322 

considera que estas 

herramientas se 

determinan por 

diferentes aparatos y 

P14M150322 que 
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estos instrumentos son 

usados en la ciencia 

para hacer facilitar la 

vida del ser humano. 

Por otra parte, se 

interpreta la visión de 

las educadoras de 

grado tercero 

P23M160322 y 

P17M150322 quienes 

comparten que es un 

proceso, sin embargo, 

P17M150322 

considera que 

utilizando las 

herramientas 

adecuadas el fin de 

este es hacer más 

eficiente y fácil el 

trabajo; y: 

P23M160322 comenta 

que contribuye a 

mejorar un objeto 

existente. En último 

lugar se congregan las 

percepciones de las 

educadoras de grado 

cero, quienes 

presentan resonancias 

diferenciales. 

P18M150322, la 

define como un 

conjunto de 

soluciones prácticas 

fundamentadas en la 

ciencia; P25M170322, 

señala que es el 

producto de las 

técnicas, saberes y 

conocimientos de un 

oficio y P27M170322 

sugiere que son los 

recursos para elaborar 

un producto inédito. 
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5. ¿Qué piensa 

acerca del papel 

de la ciencia y la 

tecnología en 

esta sociedad? 

La ciencia t la 

tecnología están 

estrechamente 

ligados, 

actualmente hay 

muchas más 

posibilidades de 

acceder ellas, 

pero para los 

estudiantes de 

estratos bajos es 

imposible. 

La ciencia Y la 

tecnología nos han 

permitido ver el 

desarrollo de productos, 

servicios, medios, 

herramientas y otras 

entidades, capaces de 

satisfacer las 

necesidades humanas y 

de la vida en general, 

problemas ambientales, 

de salud, se han 

solucionado gracias a la 

ciencia y tecnología. 

La ciencia y la 

Tecnología son 

necesarias para el 

desarrollo de la 

humanidad pero la 

evolución de esta 

supone siempre un 

riesgo en cuanto a 

a su uso correcto 

Es una gran 

responsabilidad, 

ya que acerca el 

conocimiento a 

todos, pero este 

debe ser 

incluyente 

Son fundamentales pues 

juntas ayudan a 

comprender crítica, 

reflexiva y 

transformadoramente la 

realidad que vivimos. 

se unen para un 

fin común 

Su nombre lo dice ciencia y 

tecnología unidos en el 

progreso y la utilidad Quela 

sociedad encuentro uno en el 

otro. Buscando una 

conciencia sobre el uso y la 

utilidad de la ciencia al 

servicio de la sociedad. 

Antes de estudiar las 

resonancias 

diferenciales se 

identifica que las 

educadoras afirman 

que la ciencia y la 

tecnología están 

estrechamente ligadas 

a un fin común. Sin 

embargo, dentro de 

sus discursos se 

evidencian 

comparaciones 

referentes a su 

utilidad. Con mayor 

auge la percepción 

alude hacia lo 

necesarias y 

fundamentales que 

son; dentro de la cual 

surgen miradas 

diversas puesto que, 

P18M150322, de 

grado cero; que 

considera son 

necesarias para el 

desarrollo de la 

humanidad en 

contraste, 

P25M170322, de 

grado cero y 

P17M150322, de 

grado tercero; indican 

que permiten, por un 

lado, comprender la 

realidad que 

habitamos; y; por el 

otro, ver el desarrollo 

de los componentes 

que satisfacen las 

necesidades humanas. 

De lo anteriormente 

dicho es posible 

añadir las posturas de 

P14M150322 y 

P23M160322 de 

grado quinto y 

tercero; los cuales 

aportan su percepción 

al ejercicio de acceso 
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de la ciencia y la 

tecnología, las cuales 

desde sus anotaciones 

respaldan que si bien 

actualmente existe 

mayor posibilidad de 

adquirirlas las 

dinámicas de las 

clases sociales 

reflejan las brechas a 

la hora de acceder a 

ellas considerando 

que es una gran 

responsabilidad 

acercar los 

conocimientos a 

todos, la cual debe 

sedimentarse en la 

inclusión. 

Contrariamente a lo 

que se ha expresado 

P29M170322, de 

grado quinto; aclara 

que, la ciencia y la 

tecnología están al 

servicio de la 

sociedad, dado que, 

están unidos en el 

progreso y la utilidad 

de la sociedad, la cual 

busca una conciencia 

sobre el uso y 

provecho de la 

ciencia. Con 

referencia a la 

apreciación anterior es 

conveniente precisar 

que P17M150322, de 

grado tercero; apunta 

que los problemas se 

han solucionado 

gracias a la ciencia y 

la tecnología; aunque; 

P18M150322, de 

grado cero; supone 

que la evolución de 

estas siempre conlleva 

a un riesgo que 

requiere a su 

apropiado uso. 
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6. ¿Cómo se ha 

tratado el papel 

de la ciencia y la 

tecnología en la 

sociedad con los 

niños y niñas en 

su semillero? Si 

no lo ha tratado, 

¿Le gustaría 

involucrar este 

tema? ¿Cómo lo 

haría? 

Todavía no se ha 

constituido el 

semillero en mi 

colegio. Si me 

gustaría 

involucrarme, 

promoviendo en 

mis estudiantes 

el utilizar las 

posibilidades 

gratuitas que les 

brinda el medio. 

si 

Hemos trabajados 

la importancia de 

dedicarse a la 

ciencia como 

Diana Trujillo, 

realizamos unas 

clases sobre ella y 

el proyecto 

Perseverance, de 

igual forma al 

trabajar sobre 

estaciones 

espaciales y cuál 

es su objeto 

Aún no, pero es 

importante ya que 

es motivador el 

desarrollo 

tecnológico que 

los acerca a 

conocer más con 

responsabilidad 

social, es decir que 

eo conocimiento 

sea incluyente. 

Se ha abordado desde la 

carrera espacial, lo que 

humana, científica, 

tecnológicamente se dio 

al rededor de esta. Sí, es 

importante abordar el 

tema de diferentes 

manera y me interesa 

hacerlo. 

estoy en el 

proceso de 

organizar un 

semillero.... 

Si lo he tratado de manera 

tímida, me gustaría 

abordarlo con mayores 

posibilidades de ser puesto 

en práctica, es un tema de 

reflexión de no solo una 

charla amo un actividad. 

Todas estas 

percepciones reflejan 

la importancia que 

atesora tratar el papel 

de la ciencia y la 

tecnología en la 

sociedad de diversas 

maneras, 

adicionalmente su 

interés por 

implementarlo en sus 

semilleros de manera 

más vehemente. En 

preciso enunciar las 

dos afirmaciones más 

evidentes, en la 

primera de ellas las 

maestras 

P27M170322, de 

grado cero; 

P23M160322, de 

grado tercero; y; 

P14M150322, de 

grado quinto; registran 

aún no haber aplicado 

la temática en sus 

semilleros. En su 

mayoría por temas de 

organización y 

estructuración de sus 

semilleros los cuales 

se encuentran en 

procesos de 

consolidación. Ahora 

bien, en la segunda, 

las educadoras; 

P29M170322, de 

grado quinto; 

menciona que ha 

trabajado de manera 

tímida considerando 

que el enfoque 

metodológico requiere 

ser ejecutado más que 

con una simple charla 

o actividad dado que 

es un tema de 

reflexión. Al mismo 

tiempo, P18M150322 

y P25M170322, de 



221 

grado cero; explican 

haberlo trabajo, por 

un lado, a través la 

importancia de 

dedicarse a la ciencia 

desde perfiles 

reconocidos en el 

campo, por ejemplo, 

Diana Trujillo; por 

otro lado, desde 

acontecimientos que 

marcaron la relación 

del ser humano con el 

espacio como, la 

carrera espacial y el 

proyecto 

Perseverance. Con 

referencia al enfoque 

educativo se proponen 

en la resonancia 

diferencial lo 

siguiente: 

P14M150322, de 

grado quinto; anota 

que es una posibilidad 

gratuita que les 

brindaría el programa 

Planetario para 

Profes para favorecer 

a sus estudiantes. 

P23M160322, de 

grado tercero; resalta 

su importancia en el 

marco del desarrollo 

tecnológico como 

posibilitador para 

identificar más la 

responsabilidad 

social. 
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7. ¿Qué 

relaciones 

encuentra entre 

la problemática 

ambiental como 

por ejemplo la 

descrita en el 

video y el 

desarrollo 

científico y 

tecnológico en 

la sociedad? 

La problemática 

ambiental de 

basura espacial 

afecta a toda la 

humanidad sin 

distinguir clases 

sociales. Pero el 

acceder o no a la 

ciencia y la 

tecnología si 

afecta a las 

clases menos 

favorecidas, que 

son con las que 

estamos 

trabajando. 

Los desechos 

tecnológicos afectan el 

medio ambiente, entre 

ellos se 

encuentran:celulares, 

computadores, pilas, 

gases contenidos en los 

equipos, entre otros. 

Esta directamente 

relacionada, el 

desarrollo de la 

tecnología trae 

consigo el 

problema de la 

eliminación de 

desechos de todo 

lo que va 

quedando obsoleto 

a través del 

tiempo y se suma 

el poco interés de 

quienes tienen la 

posibilidad para 

intentar solucionar 

esta problemática 

Que muchas veces 

el avance 

tecnológico trae 

consigo basura 

que es importante 

contemplar como 

se trabaja con ella 

y se minimiza, 

para no alterar 

mucho el ambiente 

Muchas veces el 

desarrollo tecnológico se 

pone en primer lugar, 

dejando de lado el 

bienestar humano. Por lo 

tanto saber de lo uno y lo 

otro, permite construir 

una conciencia crítica, 

transformadora que 

ayude a exigir un 

equilibrio entre lo uno y 

lo otro, esto es desarrollo 

científico, tecnológico y 

desarrollo humano. 

se construyen 

soluciones para 

un mayor 

cuidado de la 

vida humana 

Que no se tienen acciones 

claras sobre quehacer con 

los desechos tecnológicos, 

en el afán de crear aparatos 

que le brinden información 

sobre el espacio desconocido 

, los creadores de estás 

herramientas han dejado de 

lado la situación de como 

recoger lo que entra en 

desuso o como no crear un 

impacto tan agresivo al 

medio, en nuestro caso 

latierra y sus alrededores 

En su mayoría las 

educadoras 

concuerdan que 

poseen una directa 

relación, la cual 

ocasiona afectaciones 

al ambiente, y en esa 

misma medida a la 

humanidad. Puesto 

que, el avance 

tecnológico fomenta 

la eliminación de los 

desechos tecnológicos 

a la que se vincula la 

basura espacial. Sobre 

el asunto es 

primordial introducir 

las posturas de las 

educadoras 

P25M170322, de 

grado cero; y 

P29M170322, de 

grado quinto; opinan 

que el desarrollo 

tecnológico en sus 

acciones se ubica al 

margen del bienestar 

humano manifestando 

que en el afán de crear 

dispositivos que 

permitan estudiar lo 

desconocido no se 

considera el impacto 

que causa al medio. 

En esa misma línea, 

P23M160322, de 

grado tercero; advierte 

sobre la importancia 

de analizar la 

empleabilidad de los 

desarrollos científicos 

y tecnológicos para no 

alterar demasiado el 

ambiente. Partiendo 

de los supuestos 

anteriores se 

enmarcan 

afirmaciones 

diferenciales que 

integran la 
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interpretación. En un 

aspecto, 

P14M150322, de 

grado quinto; precisa 

sobre las víctimas de 

esta problemática 

mencionando la 

estructura social para 

referenciar a las 

menos favorecidas 

con las que trabaja, en 

otro aspecto, 

P18M150322, de 

grado cero; su postura 

suma sobre el poco 

interés de las 

entidades que poseen 

mayores mecanismos 

para solucionar esta 

problemática y; 

P27M170322, de 

grado cero; plantea 

que se construyen 

soluciones para un 

mayor cuidado de la 

vida. Concluyendo 

con la acotación de 

P25M170322, de 

grado cero; la informa 

sobre la necesidad de 

identificar estas 

temáticas para 

constituir una 

conciencia critica que 

contribuya al reclamar 

un equilibrio entre el 

desarrollo científico, 

tecnológico y el 

desarrollo humano. 
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8. ¿Cree 

importante que 

niñas y niños se 

interroguen por 

esta relación? 

¿Por qué? 

¿Cómo la 

fomentaría? 

No tanto que se 

interroguen si no 

que puedan a 

través de este 

programa 

acceder un poco 

a la tecnología y 

a la ciencia. 

abordando el tema de la 

contaminación 

ambiental y dándoles a 

conocer la problemática 

cotidianamente y lo que 

se puede observar en 

Notas hidrográficas, y 

en toda clase de 

ambientes. 

Desde el punto de 

vista del cuidado 

del medio 

ambiente, los 

niños se interesan 

mucho por estos 

temas y en cómo 

afecta la vida del 

planeta 

Creo que sí ya que 

es uno de los 

aspectos que 

podría contribuir 

al desarrollo del 

pensamiento 

crítico, al 

desarrollo de la 

conciencia social 

correlacionada con 

la desarrollo 

científico. 

Claro que es importante. 

A través de preguntas, de 

experiencias vivenciales. 

es importante 

para la 

vida...ellos son 

el futuro....son 

quienes lo 

dirigirán 

Claro, es conocer lo que está 

pasando y no creer, que 

porque ayuda al avance 

científico es bueno,los niños 

deben saber que pasa en el 

mundo donde viven. 

La resonancia 

cooperativa indica que 

las educadoras 

manifiestan coincidir 

en la importancia de 

aplicar interrogantes 

en los niños y niñas 

sobre la relación entre 

la problemática 

ambiental y el 

desarrollo científico y 

tecnológico en la 

sociedad. De ahí que, 

es conveniente 

mencionar la 

perspectiva de 

P23M160322, de 

grado tercero; puesto 

que, considera 

contribuye al 

desarrollo del 

pensamiento crítico, 

contribuyendo al 

crecimiento de la 

conciencia social 

conectada con el 

desarrollo científico; 

y; P29M170322, de 

grado quinto; afirma 

que los niños y niñas 

deben saber que 

sucede en el mundo 

que habitan 

favoreciendo al 

avance científico; 

fomentando a partir de 

diversas miradas. En 

un aspecto, 

P18M150322 de 

grado cero; explica 

que los niños y niñas 

les interesa y lo 

trabajaría desde el 

cuidado del entorno 

valorando en cómo 

afecta la vida del 

planeta. En otro 

aspecto, 

P25M170322, de 

grado cero; lo 
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ejecutaría a través de 

preguntas 

fundamentadas en 

experiencias 

vivenciales. 

 

Anexo 6. Rejilla de análisis bachillerato 

 

Analisís de contenido 

Participantes 
P1M03

1522 P3H031522 
P5H03152

2 
P8H15032

2 
P15M1503

22 P19M150322 P22H160322 P30H210322 
Nivel Interpretativo 

Nivel 

Descriptivo Nivel Analitico 
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1. ¿En qué 

ocasiones se 

han 

abordado 

problemática

s 

ambientales 

como por 

ejemplo la 

descrita en 

el video 

dentro del 

programa 

Planetario 

para Profes 

del 

Planetario de 

Bogotá? 

Podría 

describir lo 

que 

recuerda. 

No lo 

sé 

Últimamente 

(en el tiempo 

de la 

pandemia), no 

asistí a los 

encuentros, 

pero si hace 

algún tiempo 

en proyectos de 

la NASA y en 

la actualidad la 

problemática 

ambiental ha 

estado presente 

vigilando y 

monitoreando a 

través de 

satélites 

artificiales que 

pasa con 

elementos del 

medio 

ambiente. 

Con la 

implement

ación del 

prae. 

Recuerdo 

algo sobre 

contamina

ción 

lumínica 

en las 

ciudades lo 

cual 

imposibilit

an la 

visión de 

los astros 

En fechas 

ambientale

s 

especiales. 

En el 

marco del 

Proyecto 

PRAE. 

No recuerdo 

Algunos tipos de 

contaminación 

los hemos 

tratado desde la 

grada de la 

responsabilidad 

humana y la 

huella ambiental 

que esto 

provoca, sin 

embargo, las 

problemáticas 

ambientales 

propias del 

trabajo 

astronómico, 

simplemente las 

hemos 

mencionado en 

algunas 

ocasiones pero 

no se ha tratado 

a profundidad 

como se muestra 

en el video. 

Como se plantea en el 

video muy poco, pero se 

han establecidos otras 

preguntas orientadoras 

para el desarrollo del 

proyecto de semilleros en 

astronomía, como se vio 

en el encuentro local de 

Usme sobre astronomía, 

las temáticas y como se 

puede aplicar en los 

entornos de cada 

institución y las 

implicaciones que se 

puede lograr con los 

estudiantes de estas zonas. 

Además como se puede 

abordar en el aula de clase 

las problemáticas de la 

basura espacial, puede ser 

interesante y cuales serían 

las estrategias para poder 

recolectar o reciclar esas 

basuras; como se puede 

reutilizar esa tecnología y 

el modo de disminuir esa 

basura en el espacio 

cercano a la tierra. 

El abordaje de la problemática ambiental visualizada 

en el video dentro del programa Planetario Para 

profes en el nivel de bachillerato según las 

percepciones de los educadores se divide en dos 

afirmaciones. En la primera, P8H150322, 

P22H160322 y P30H210322; mencionan que se han 

nombrado en algunas ocasiones las problemáticas 

ambientales sujetas al trabajo astronómico de manera 

tímida, pero visto desde las perspectivas de los 

educadores P1M031522, P3H031522 y P19M150322; 

distinguen no identificar o reconocer el abordaje en 

esa dinámica de la basura espacial. Por el contrario, 

en la segunda, los educadores P5H031522 y 

P15M150322; señalan ocasiones en las que se han 

vinculado al programa PRAE desde acontecimientos 

ambientales. Por último, el educador P30H210322 

incluye un referente metodológico puesto que, si bien 

la temática no se ha tratado si se han establecido 

bases a partir de preguntas orientadoras para 

desarrollar los proyectos en los semilleros en 

Astronomía, considerándose como un factor 

pertinente para contribuir en el abordaje de la 

problemática de la basura espacial. En esa misma 

línea, es pertinente mencionar como al mismo tiempo 

los interés o trabajos personales de los maestros 

favorecen en ello, desde la premisa del educador 

P3H031522 el cual alude al trabajo que realizo en 

proyectos de la NASA respaldando que la 

problemática ambiental se vigila y monitorea a través 

de los satélites artificiales. 
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2. ¿Cómo se 

ha tratado la 

problemática 

ambiental 

como por 

ejemplo la 

descrita en 

el video con 

niños y 

niñas en su 

semillero? Si 

no lo ha 

tratado, ¿Le 

gustaría 

involucrar 

este tema? 

¿Cómo lo 

haría? 

En el 

semiller

o prae 

haciend

o 

estudios 

de caso. 

Y si, 

me 

gustaría 

ahondar 

en ello 

Estas temáticas 

si se han 

abordado 

incluso el año 

pasado la 

tuvimos como 

eje transversal 

desde todas las 

asignaturas y 

áreas, 

lográndose ver 

desde 

diferentes 

miradas, con 

actividades y 

acciones 

llevadas a cabo 

por la 

comunidad 

educativa. 

Se hacen 

talleres, 

charlas 

etc, me 

gustaría 

profundiza

r 

Hemos 

tratado 

temas 

referentes 

al reciclaje 

y el 

cuidado 

del planeta 

por medio 

de 

construcci

ón de 

cohetes 

con 

materiales 

relacionad

os 

Se ha 

tratado 

desde el 

Proyecto 

Ambiental. 

Sí se ha 

mencionado este 

tema. Es un tema 

muy interesante e 

importante. Se 

puede abordar 

desde: el derecho a 

tener cielos 

despejados, la 

contaminación 

atmosférica, la 

minería espacial, el 

reciclaje y 

reutilización de los 

desechos, el cine, el 

análisis de los 

alcances de la 

revolución 

industrial, la 

filosofía de la 

ciencia, etc. 

Se han 

mencionado las 

relaciones entre 

tecnología, 

producción, 

sociedad y 

economía, pero 

realmente no 

hemos 

profundizado en 

los impactos 

negativos y 

como 

prevenirlos o 

disminuirlos. 

Los peligros que 

representa la basura 

espacial y los modos de 

contenerla, se plantearía 

desde el punto de vista de 

los estudiantes como se 

podría solucionar esas 

problemáticas y realizar 

diversas actividades 

teóricas y prácticas de 

como se resolvería dicho 

problema. 

La resonancia cooperativa resalta en gran medida que, 

si se ha mencionado la problemática ambiental, pero 

la postura de P22H160322 aclara como en su 

semillero se ha contribuido a interrogar la relación 

entre el desarrollo tecnológico y la sociedad sin 

ahondar en sus impactos. Por el contrario, 

P3H031522 y P8H150322 quienes han sido los 

actores que fundamentan haber tratado con mayor 

resonancia las problemáticas ambientales, dado que, 

el primero de ellos comenta haberlo realizado a partir 

del reciclaje vinculado al arte de la construcción de 

cohetes justificados en la perspectiva del cuidado del 

planeta. En otro sentido, el segundo educador acota 

sobre las actividades y acciones llevadas a cabo por la 

comunidad educativa en las que se ha abordado la 

problemática como un eje transversal desde todas las 

disciplinas favoreciendo a la construcción de las 

diversas miradas. En suma, los educadores 

determinan sus intereses por promoverla mucho más. 

Se indica así mismo las miradas de los educadores 

que no lo han implementado, puesto que aportan 

varias consideraciones para aplicarlo, en ellas se 

mencionan en una perspectiva, P1M031522, quien 

apunta a abordarlo hacia un marco institucional con el 

apoyo del programa PRAE elaborando estudios de 

caso. Tal como lo menciona P15M150322 quien ya lo 

ha trabajado vinculando dicho programa. En otra 

perspectiva, P19M150322 y P30H210322; desde la 

política ambiental por medio del análisis y reflexión 

del derecho a un ambiente sano interpretando los 

alcances de la revolución industrial en las 

problemáticas ambientales, la filosofía de la ciencia y 

las medidas posibles a adoptar con actividades 

teóricas y prácticas. 
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3. ¿Qué es 

para usted la 

ciencia? 

El 

estudio 

del 

entorno 

tangible 

o no. 

La posibilidad 

de incentivar la 

curiosidad, la 

innovación y la 

creatividad 

además del 

conocimiento 

Conjunto 

de 

conocimie

ntos 

organizado

s, con un 

propio 

método, 

objeto de 

estudio, 

campo de 

conocimie

ntos y 

aplicación 

particulare

s 

Una 

disciplina 

que 

permite a 

la 

imaginació

n mostrar 

de forma 

resumida 

las leyes 

de la 

naturaleza 

y así 

mismo 

poder 

aprender 

de tal 

forma que 

se puedan 

modificar 

Conocimie

nto. 

La indagación 

sobre aspectos 

físicos naturales o 

propiciados por los 

humanos; 

indagación sobre la 

forma de 

relacionarse la 

humanidad consigo 

mismo, con los 

demás y con el 

medio; es la 

búsqueda de 

explicaciones a los 

grandes 

interrogantes que se 

hacen los humanos 

sobre los que se ve 

y lo que no 

podemos ver. 

Es la aplicación 

de los 

conocimientos a 

través de 

tecnicas 

específicas y con 

ayuda del 

método 

cientifico para 

adquirir nuevos 

saberes y 

resolver 

problemas. 

Conjunto de 

conocimientos 

organizados y 

comprobables que 

explican fenómenos 

naturales y sociales de la 

realidad, estos se basan 

según criterios del método 

científico. 

Sobre el asunto se evidencia mayor percepción a la 

definición relacionada al conocimiento basado según 

los criterios del método científico, sin embargo, en 

diversas afirmaciones, por un lado, los educadores 

P5H031522 y P30H210322 apuntan a un conjunto de 

conocimientos organizados y comprobables que 

explican fenómenos naturales y sociales de la 

realidad. Por otro lado, P22H160322 lo configura 

como la aplicación de los conocimientos a través de 

técnicas específicas. En otro orden de ideas de menor 

resonancia las educadoras P1M031522 y 

P19M150322 interpretan que es el estudio e 

indagación, la primera lo vincula hacia el entorno 

tangible y no en la que concuerda con la segunda 

educadora cuando menciona que es la búsqueda de 

explicaciones a los grandes interrogantes que se hacen 

los humanos sobre los que se ve y lo que no podemos 

ver. Además de ello, P19M150322 suma los aspectos 

físicos, naturales o proporcionados por los humanos, 

como también las relaciones de la humanidad que 

posee con él, los otros y el medio. Es conveniente 

mencionar que se adicionan actitudes científicas 

como lo mencionan P3H031522 y P8H150322 acotan 

que es una disciplina que posibilita incentivar la 

imaginación, curiosidad, innovación y creatividad 

además del conocimiento. Enseñando de forma 

resumida las leyes de la naturaleza para así mismo 

poder aprender de tal forma que se puedan modificar. 

4. ¿Qué es 

para usted la 

tecnología? 

Un 

proceso 

de 

transfor

mación 

Implementar 

mediante 

diversos 

artefactos, 

vehículos... y 

dispositivos 

incluyendo las 

tecnologías de 

la información 

y las 

comunicacione

s, la manera o 

las vías para 

llevar a la 

realidad 

posibles 

Es la 

implement

ación del 

conocimie

nto 

científico 

Es un 

proceso de 

optimizar o 

sofisticar 

las 

condicione

s actuales 

Recursos 

técnicos. 

Es el desarrollo de 

artefactos y/o 

modelaciones en 

los que se aplica la 

ciencia, pero a su 

vez estas 

construcciones de 

los humanos 

ayudan a 

desarrollar la 

ciencia en la 

búsqueda de 

soluciones a 

problemas que se 

presentan en las 

diferentes 

es una relación 

entre ciencia y 

técnica, 

dispuesta a la 

solución de 

problemas o 

necesidades 

humanas 

específicas. 

Conjunto de 

conocimientos científicos 

que se pueden aplicar para 

un objeto con específico. 

La definición de la tecnología de los educadores 

denota posturas diversas, la primera de ellas de mayor 

resonancia hace referencia P5H031522 y 

P30H210322, los cuales proponen que hace parte del 

conocimiento científico, el primero considera que es 

la implementación de este y el segundo que es un 

conjunto de conocimientos científicos que aplican a 

un objeto con específico. Por otro lado, la segunda, de 

P3H031522 y P19M150322, quienes consideran que 

es el desarrollo de artefactos y dispositivos. Sin 

embargo, P19M150322, añade que se les aplica la 

ciencia, y en esa misma medida P22H160322, 

concuerda con la educadora que argumenta la relación 

que tiene en la ciencia y la técnica, puesto que, estas 

construcciones contribuyen a desarrollar ciencia, 

dispuesta a la solución de problemas o necesidades 
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propuestas. sociedades. humanas específicas. Según lo anterior, la premisa de 

la educadora P15M150322 dialoga otra postura en la 

que señala en que son recursos técnicos, a la que se 

vinculan los educadores P8H150322 y P1M031522 

acotando que es un proceso de optimización y 

transformación de las condiciones actuales. 

5. ¿Qué 

piensa 

acerca del 

papel de la 

ciencia y la 

tecnología 

en esta 

sociedad? 

Importa

nte y 

urgente, 

debe 

ser 

sostenib

le 

Están 

implícitas en la 

vida de la 

humanidad 

desde sus 

comienzos van 

unidas 

avanzando la 

una con la otra 

sin dejar de 

lado otros 

aspectos. 

Son los 

ejes de 

transforma

ción y 

evolución 

No se 

valora 

como se 

debería, 

somos 

espectador

es del 

desarrollo 

en otros 

lugares 

Se 

complemen

tan, se 

requieren 

de estos 

dos temas 

para 

comprende

r el mundo 

y para 

facilitar 

procesos y 

progresos. 

Son muy 

importantes para el 

desarrollo de las 

sociedades y en 

este momento 

atraviesa todos los 

ámbitos de la vida 

de las personas, 

desde la filosofía y 

la política, hasta los 

avances más 

impresionantes que 

ha hecho la 

humanidad. 

Generan 

revolución pero 

están 

enmarcadas en 

impactos 

positivos y 

negativos que 

deben ser 

tomados en 

cuenta antes de 

la aplicación de 

un avance 

específico. 

Mejorar la supervivencia 

del humano, lograr un 

conocimiento amplio de 

los fenómenos naturales y 

la relaciones entre los 

humanos de acuerdo a sus 

criterios de vida (religión, 

arte, cultura, idiosincrasia, 

entre otros.) 

Las percepciones de los educadores frente al papel de 

la ciencia y la tecnología en esta sociedad resaltan su 

importancia en la contribución de la supervivencia de 

la humanidad como los menciona P5H031522Son los 

ejes de transformación, desarrollo y evolución. En 

esta línea se vinculan las afirmaciones de mayor 

resonancia de los educadores P3H031522, 

P15M150322 ,P19M150322 y P30H210322, los 

cuales denotan que están implícitas en la vida de la 

humanidad desde sus comienzos se fusionan 

complementándose la una con la otra, su demanda se 

instala con el fin de comprender el mundo, para lograr 

un conocimiento amplio de los fenómenos naturales y 

la relaciones entre los humanos de acuerdo a sus 

criterios de vida (religión, arte, cultura, idiosincrasia, 

entre otros.) Añaden por otra parte los educadores 

P22H160322 y P1M031522 aspectos relacionados a 

sus aplicaciones los cuales están enmarcadas en 

impactos positivos y negativos que deben ser tomados 

en cuenta antes de la aplicación de un avance 

específico. P1M031522 resalta debe ser sostenible. 

Por ultimo se referencia la visión del educador 

P8H150322 quien resalta que no se valoran como se 

debería, puesto que somos espectadores del desarrollo 

en otros lugares. 
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6. ¿Cómo se 

ha tratado el 

papel de la 

ciencia y la 

tecnología 

en la 

sociedad con 

los niños y 

niñas en su 

semillero? Si 

no lo ha 

tratado, ¿Le 

gustaría 

involucrar 

este tema? 

¿Cómo lo 

haría? 

Poco. 

Desde 

el 

estudio 

de 

culturas 

antigua

s a hot 

Si importante 

tratar estos 

temas y ver 

algunas 

experiencias 

nacionales e 

internacionales 

para lograr 

enriquecer 

nuestras 

practicas 

No 

tenemos 

aún el 

semillero 

pero me 

gustaría 

Se muestra 

como el 

avance o 

logro más 

significativ

o como 

especie 

humana y 

gracias al 

papel de la 

ciencia y la 

tecnología 

la vida 

actual es 

como la 

vivimos 

Se integran 

estos dos 

component

es en el 

desarrollo 

del 

currículo. 

Se han desarrollado 

algunos modelos 

del sistema tierra-

luna; construcción 

de relojes de sol, de 

esfera celeste, entre 

otros, siempre 

dialogando sobre la 

importancia que 

han tenido estos 

descubrimientos 

para el ser humano, 

dependiendo de la 

época en que 

sucedieron. 

Proponemos 

problemas 

específicos, 

tratamos de 

analizarlos, 

medirlos y reunir 

datos para sacar 

algunas 

conclusiones. 

Por ejemplo, 

tratamos de 

medir variables 

ambientales, y 

atmosfericas a 

través de 

sensores y 

programación 

para entender 

como los usarían 

exploradores de 

otros planetas y 

como nos 

ayudarían a 

entender nuestro 

hogar, la Tierra. 

El tema inicial para la 

introducción del semillero 

sería sobre la ciencia y la 

tecnología y los impactos 

que se han realizado en la 

historia de la humanidad y 

que hoy día disfrutamos. 

Comenzaría con 

preguntas sobre ¿Qué es 

ciencias? y ¿Qué es la 

tecnología? para tratar de 

como los estudiantes 

visualizan y que 

conceptos tienen de estos 

y explicar los alcances de 

estas en la vida cotidiana. 

Sobre el asunto es posible interpretar que se evidencia 

mayor auge al implementar el papel de la ciencia y la 

tecnología en los semilleros de los educadores en 

diversos panoramas. Como lo evidencian, 

P15M150322, quien lo integra a nivel institucional en 

el desarrollo del currículo. En otra línea, P8H150322 

y P19M150322 concuerdan en señalar aspectos 

metodológicos identificando su estrategia pedagógica 

que aplica la visión de resaltar que es el avance o 

logro más significativo de la humanidad. 

P19M150322, por su parte lo vincula a la astronomía 

en el desarrollo de modelos del planeta Tierra y el 

satélite lunar; como también en herramientas que 

facilitan la mirada al cielo. P22H160322. Por otro 

lado, propone problemas específicos, que analizan, 

reúnen y miden variables ambientales y atmosféricas 

a través de sensores y programación para deducir 

conclusiones, con la intención de comprender su uso 

en otros planetas y en los aportes que brindan al 

entender nuestro hogar, la Tierra. Se indica así mismo 

las posturas de menor resonancia quienes mencionan 

que han involucrado tímidamente la temática algunos 

por cuestiones de organización, puesto que, se 

encuentran iniciando su semillero como lo resalta 

P5H031522, sin dejar de lado su interés por 

implementarlo, sumado a esto, las afirmaciones de los 

educadores exponen que lo involucrarían a través: 

P1M031522, del estudio de un panorama cronológico 

desde las culturas; P3H031522, observando 

experiencias nacionales e internacionales; y; 

P30H210322, de preguntas para obtener las 

percepciones de los estudiantes y explicar los 

alcances de estas en la vida cotidiana. 
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7. ¿Qué 

relaciones 

encuentra 

entre la 

problemática 

ambiental 

como por 

ejemplo la 

descrita en 

el video y el 

desarrollo 

científico y 

tecnológico 

en la 

sociedad? 

Tiene 

un 

impacto 

evident

e en las 

socieda

des 

puesto 

que no 

son 

accesibl

es para 

todos/as

, y 

explota 

recurso

s 

naturale

s. 

Afectan

do a los 

menos 

favoreci

dos 

La pobreza, la 

falta de 

oportunidades 

y la entrega 

desigual de 

recursos dan 

como resultado 

que un gran 

número de 

habitantes no 

puedan acceder 

a otras 

oportunidades. 

Sin embargo se 

aprecia que 

existen 

experiencias 

significativas 

en aspectos 

como estos 

donde algunas 

personas 

vienen 

trabajando a 

pesar de las 

dificultades 

como muchos 

lideres 

ambientales y 

docentes en 

regiones muy 

apartadas. 

Las 

consecuen

cias del 

desarrollo 

científico 

y 

tecnológic

o deben 

ser lo 

menos 

perjudicial

es para el 

medio 

ambiente 

Como 

poco se 

invierte no 

se piensa 

en sus 

consecuen

cias, la 

mitigacion 

de los 

efectos 

adversos es 

un 

problema 

que no han 

podido 

resolver 

por falta de 

dinero 

El 

desarrollo 

científico y 

tecnológico 

aporta para 

descubrir y 

evitar 

riesgos 

ambientale

s, que 

muchas 

veces son 

ocasionado

s por el 

mismo 

hombre 

desde su 

avance 

científico y 

tecnológico

. 

La humanidad 

desde sus inicios ha 

generado desechos, 

a más desarrollo 

tecnológico, mayor 

ha sido el reto en el 

manejo y 

disposición de los 

desechos. Es un 

reto que no se ha 

podido superar o no 

se ha tenido la 

voluntad política 

para hacerlo, por 

ejemplo con el uso 

de los plásticos y la 

basura espacial. 

Lo resumo en 

inequidad y falta 

de oportunidades 

de acceso para 

muchas personas 

y comunidades. 

No toda la sociedad tiene 

acceso a los 

conocimientos científico y 

avances de la tecnología, 

la distribución de los 

recursos NO es equitativo, 

desde el aula de clase se 

debe dar a conocer los 

avances tecnológicos y el 

desarrollo científico a 

todas las problemáticas 

que se presenta en nuestra 

población. 
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8. ¿Cree 

importante 

que niñas y 

niños se 

interroguen 

por esta 

relación? 

¿Por qué? 

¿Cómo la 

fomentaría? 

Indiscut

iblemen

te. 

Porque 

plantear

ian 

solucio

nes a 

corto 

median

o y 

largo 

plazo, 

impulsa

ndo la 

econom

ía 

Claro son 

importantes 

estos temas 

reflexionar 

fomentar la 

igualdad, "La 

Sociedad del 

Conocimiento" 

La escuela 

forma en 

el 

pensamien

to crítico, 

los 

estudiantes 

deben 

conocer 

las causas 

y 

consecuen

cias, 

establecer 

relaciones 

y 

argumenta

ciones etc, 

su 

fomento 

debería 

hacer parte 

del 

aprendizaj

e 

significati

vo y de su 

metodolog

ía 

particular 

Son los 

interrogant

es del 

futur, el 

mundo 

cada vez es 

más 

tecnológic

o y 

demandará 

conocer 

estas 

relaciones 

Son el 

futuro y los 

responsable

s de 

continuar 

protegiend

o el medio 

ambiente. 

Se debe 

fomentar 

desde su 

contexto 

para 

sensibilizar

lo y 

compromet

erlo. 

Es muy importante 

involucrar a los 

niños y jóvenes en 

este tema. Cada 

uno puede aportar 

su granito de arena. 

Considero que en 

conversatorios 

sobre la 

responsabilidad de 

los jóvenes con el 

futuro del planeta 

Tierra y el papel 

que juegan los 

gobiernos y los 

grupos 

empresariales o 

gremios en el 

diseño y aplicación 

de políticas 

públicas que 

ayuden a minimizar 

la cantidad de 

desechos. Cada vez 

que se lleve a cabo 

una actividad con 

los jóvenes del 

club, es importante 

enfatizar sobre el 

mejor destino final 

de los desechos. 

si es importante 

y es necesario 

que los 

estudiantes la 

evidencian a 

través de 

experiencias 

vivenciales y de 

análisis frente a 

poblaciones 

menos 

favorecidas. 

Claro para que todas las 

personas tenga acceso a 

estos conocimiento 

científicos y sobre esta 

información tratar de 

transformar su entorno y 

facilitar la vida de las 

poblaciones alejadas de 

nuestro país, para el 

desarrollo científico y 

tecnológico de nuestra 

nación. Se fortalecería 

con una educación en 

tecnología y ciencias que 

alcances los objetivos de 

las políticas nacionales en 

el fortalecimiento en la 

educación inicial, básica, 

secundaria y media a las 

poblaciones vulnerables. 

 

 


