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Abstract
The article presents some reflec-
tions and practices of the future bio-
logy teachers of the National Peda-
gogical University in relation to the 
environment and their teaching pro-
posals at school. Understandings are 
positioned around the environment 
as a resource, biosphere, experien-
ce, natural capital, among others, 
weaving relationships with ecology, 
economics and politics. Similarly, 
environmental citizenships are im-
portant for the care and protection 
of the environment and nature. Fi-
nally, a different view is proposed 
from the environmental teaching 
and the experience of the subjects.

Resumen
El artículo presenta algunas re-
flexiones y prácticas vinculadas a 
los futuros maestros de biología de 
la Universidad Pedagógica Nacional, 
particularmente en relación con el 
ambiente y sus propuestas para abor-
darlo en la escuela. Entre otras, se 
posicionan comprensiones alrededor 
del ambiente en tanto recurso, bios-
fera, experiencia y capital natural, 
tejiendo relaciones con la ecología, la 
economía y la política; igualmente, se 
sustenta la importancia de las ciuda-
danías ambientales para el cuidado y 
protección del ambiente y la natura-
leza para, finalmente, proponer una 
mirada distinta desde la enseñanza 
ambiental y la experiencia de los su-
jetos. 

Palabras clave: Ambiente, maestro, 
enseñanza ambiental, pedagogía, expe-
riencia.

Resumo
O artigo apresenta algumas reflexões 
e práticas dos futuros professores 
de biologia da Universidade Nacio-
nal Pedagógica em relação ao meio 
ambiente e suas propostas para uma 
abordagem escolar. Os entendimen-
tos estão posicionados em torno do 
meio ambiente como recurso, biosfe-
ra, experiência, capital natural, entre 
outros, tecendo relações com ecolo-
gia, economia e política. Da mesma 
forma, a importância das cidadanias 
ambientais para o cuidado e a pro-
teção do meio ambiente e da natu-
reza é sustentada. Finalmente, uma 
perspectiva diferente é proposta a 
partir do ensino ambiental e da expe-
riência das pessoas.

Keywords: Environment, teacher, en-
vironmental education, pedagogy, ex-
perience.

Palavras-chave: Ambiente, professor, edu-
cação ambiental, pedagogia, experiencia

1   Las reflexiones presentadas en este artículo hacen parte del trabajo de grado de la Maestría en Educación de la Universidad 
Pedagógica Nacional, titulado La investigación sobre lo vivo y la vida como práctica de gobierno en el proyecto curricular 
Licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional (2016).
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Problematizaciones 
alrededor del ambiente y 
su abordaje en la escuela: 
miradas desde la formación 
de maestros de biología

Sin duda alguna, la cuestión del ambiente se 
posiciona como elemento de fundamental 

importancia en las dinámicas contemporáneas de 
vida; tal es el motivo para abordarle, en este caso 
particular, tanto en la escuela, como en las lógicas 
de formación de maestros de biología. Desde dichos 
escenarios se construyen problematizaciones que 
interrogan prácticas activistas y ecologistas sin  
tenido mayor incidencia en las relaciones de los 
sujetos con el ambiente, aunque se manifiestan en 
sus comportamientos hacia el mismo y en la propia 
persona. 

Del mismo modo, es importante cuestionar el abor-
daje del ambiente desde la perspectiva de revisar los 
proyectos que muchas veces no impactan el currí-
culo escolar, lo cual se suma a la cuestión de desig-
nar dicha tarea a los maestros de ciencias, específi-
camente a los de biología, en el supuesto de que son 
ellos quienes tienen los conocimientos asociados al 
ambiente y por tanto puede propiciar su cuidado 
y protección. Estos lugares comunes dejan en evi-
dencia lo que Morin (2007) llama el paradigma de 
la simplicidad, el cual consiste en pensar el mundo 
de forma fragmentada, aislada y separada, descono-
ciendo las múltiples relaciones tejidas entre todos 
los niveles de complejidad propios de la realidad. 

Ello destaca la importancia de comenzar a pensar 
y desplegar prácticas relacionadas con el ambiente 

desde la complejidad, pero, sobre todo, desde una 
mirada sistémica que permita comprender que éste 
no se reduce a eso “verde” o “natural” que debe 
ser cuidado o gestionado, sino que se constituye 
a partir de un entramado de relaciones entre 
factores biológicos, sociales, culturales, políticos 
y económicos, que condicionan nuestra mirada 
frente al mismo y, por tanto, su abordaje en la 
escuela y desde de la formación de maestros de 
biología; podría pensarse como una dimensión de 
la subjetividad, en tanto implica un reconocimiento 
de sí mismo, de los otros y de lo otro, lo cual, 
partiendo de un ejercicio de alteridad, y en clave 
de la pedagogía, podría brindar elementos para 
lograr el tan anhelado cambio frente a las prácticas 
de consumo, cuidado y explotación de lo que se ha 
denominado ambiente. 

Partiendo de dichas problematizaciones, el presente 
escrito busca visibilizar algunas reflexiones, cons-
trucciones y propuestas a propósito del ambiente, 
elaboradas por algunos maestros en formación de la 
Licenciatura en Biología de la Universidad Pedagó-
gica Nacional (UPN), brindando así múltiples pers-
pectivas para repensar las prácticas asociadas a lo 
ambiental. Para el caso, se destaca la propuesta de la 
enseñanza ambiental como escenario de problema-
tización y posibilidad para situar el ambiente desde 
el encuentro de las experiencias de los sujetos.

Las cuestiones de método
Para visibilizar lo propuesto, se recurre a la consti-
tución de un archivo que, en tanto herramienta me-
todológica, remite a prácticas y al conjunto de reglas 
empleadas para establecer el debate en una socie-
dad determinada, cuáles son los enunciados válidos, 
qué individuos o grupos tienen acceso a determina-
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dos tipos de discurso y cómo están institucionaliza-
das las relaciones de poder entre quienes lo emiten 
o lo reciben. Así mismo, trabajar desde el archivo 
posibilita trasladarse del lugar del experto y asumir 
todos los documentos con la misma relevancia, des-
tacando el saber que circula desde ellos. Dicho esto, 
la constitución del archivo se consolida mediante la 
revisión de documentos, entendiéndolos:

[...] no tanto como fuente, sino como registro de prácticas 
[...] es un registro donde ya se ha hablado desde un 
ejercicio de saber, cruzado por instituciones, discursos, 
sujetos y prácticas diferentes, desde ahí que se asuma 
el documento visto desde su discurso, como un tejido 
relacional (Zuluaga, 1999, p. 18).

En esa vía, el archivo constituido para estas reflexio-
nes y discusiones se fundamenta en los trabajos de 
grado y proyectos de práctica pedagógica de los 
maestros en formación de la Licenciatura en Biolo-
gía de la Universidad Pedagógica Nacional; dichos 
documentos pasan por el ejercicio de la “tematiza-
ción” a través de fichas temáticas y matrices, cuyo 
objetivo principal es:

[...] registrar la información temática de los documentos 
claves identificados durante la investigación. Se trata de 
un procedimiento metodológico que busca desarticular 
los textos en sus temáticas centrales o principales para 
posibilitar, de esa manera, cruces horizontales entre 
documentos de diverso tipo y nivel de los cuales deberán 
salir agrupamientos temáticos en los que sea posible 
ubicar cada uno de los documentos trabajados (Castro, 
2007, p. 2).

Este ejercicio logra dar cuenta de la dispersión 
documental, permitiendo observar los enunciados 
diseminados en los diferentes registros. Cuando 
se rompe la unidad de los documentos rastreados, 
visibilizando tal dispersión de los enunciados 

de una época, se hace posible dejar atrás la idea 
de continuidad y causalidad, reconociendo los 
movimientos del saber. Junto a ello, la lectura 
hipertextual permite desarticular los textos para 
luego establecer otras relaciones entre ellos; 
finalmente, será posible hablar de una identificación 
de regularidades y discontinuidades, donde las fichas 
temáticas y matrices se constituyen como elementos 
indispensables, pues a través de su lectura y de las 
relaciones que se logran establecer, se llegará a 
identificar las regularidades discursivas y visibilizar 
los enunciados que orientan la estructura de un 
texto, estableciendo otro tipo de tejido y lectura.

Multiplicidad de miradas 
frente al ambiente, desde 
la formación de maestros 
de biología de la UPN 
En el marco de la formación de maestros de biología 
en la Universidad Pedagógica Nacional, específica-
mente para los trabajos de grado realizados entre 
2000 y 2015, se hace evidente la idea del ambiente 
como un escenario que deja entrever las relaciones 
entre lo vivo y la vida. En dichas relaciones se sitúa 
la cuestión ambiental como idea recurrente, al pun-
to de encontrar una serie de comprensiones desde 
lo planteado por Sauvé (1994), quien establece que 
las representaciones alrededor del tema pueden ser 
diversas y que de ellas depende el comportamiento 
asumido por los sujetos. Así, se destaca el ambiente 
como problema por solucionar, recurso para admi-
nistrar, naturaleza para apreciar y respetar, biosfera 
para vivir juntos, medio de vida para conocer, es-
cenario comunitario para participar y “holos”; con 
tales ideas, se sitúa regularmente el acercamiento al 
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ambiente en tanto recurso, problema a solucionar, 
biosfera y naturaleza para apreciar, hallando que:

En cuanto al ambiente como recurso, se menciona: Los 
valores y las tradiciones culturales como recurso para 
vender a los turistas. Elementos biofísicos como el Río 
Amazonas, el paisaje, la luna, los animales, entre otros. 
Que son ofrecidos como atractivo para ser contemplados 
en los senderos y otros recorridos, por los turistas 
(Rodríguez, 2011, p. 87).

 
En términos del ambiente como naturaleza y biosfera, 
se hallan expresiones que remiten a pensarle como 
un conjunto de interrelaciones entre lo biótico y lo 
abiótico desde una constante convivencia armónica; 
de igual forma, se sitúa la noción de ambiente desde 
las relaciones que establecen lo sujetos con, entre 
otros aspectos, la escuela, la comunidad, el suelo, el 
entorno o la tierra: 

Es evidente la manera como los estudiantes, frente al 
concepto ambiente, emiten una serie de razonamientos 
que se vinculan directamente con las vivencias del 
contexto social donde se desarrollan, reflejando la relación 
que establecen con la escuela, su familia, los amigos, 
además de algunos valores asociados a la conservación 
biológica de ciertos elementos de la naturaleza, en 
cuanto a las categorías de análisis las relaciones sociales 
establecen vínculos entre las vivencias y la realidad de 
un ambiente social donde se involucran factores de tipo 
violento, marcados quizá por la situación que atraviesa el 
país y, sin ir más lejos, por la inseguridad del sector en 
donde se vive (Bilbao y Garzón, 2003, pp. 66-67). 

El ambiente se instala entonces como un sistema 
constituido por factores naturales, culturales y 
sociales interrelacionados entre sí, que condicionan 
la vida del hombre, a la vez que son constantemente 
modificados e intervenidos por éste. En tal sentido, 
como señalan Bejarano y Mora (2008), el ambiente 

tiene un doble valor: es fuente de recursos que 
alimenta la humanidad y es el ámbito donde ella 
evoluciona y desarrolla sus formas culturales, que 
elabora como respuesta a la naturaleza y a su propia 
condición de ser vivo. 

Por otro lado, de la mano de Eschenhagen (2010) se 
proponen tres formas de entender el ambiente, don-
de la crítica a la racionalidad instrumental y econó-
mica se hace relevante; el primer acercamiento es 
el ambiente como objeto, cuya base epistemológi-
ca parte del positivismo que fragmenta, cosifica y 
objetiviza los elementos del entorno, incluyendo al 
ser humano; la segunda perspectiva es el ambiente 
como sistema, su fundamento es la Teoría General 
de Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy, donde se 
afirma que las interacciones entre objetos son inter-
dependientes a través de las relaciones entre ellos 
y, finalmente, la tercera comprensión del ambiente 
se da desde la crítica a la visión dominante, relacio-
nada con unas formas de apropiación del medio en 
clave de la necesidad de cuestionar los presupuestos 
modernos. 

De este modo, resulta difícil y poco conveniente 
pensar en una sola comprensión del ambiente, 
debido a la multiplicidad de miradas y relaciones 
establecidas a su alrededor; sin embargo, más allá 
de las definiciones, o de su delimitación, se trata 
de reconocer e interrogar cuáles son las prácticas 
construidas por los sujetos en torno al mismo, más 
aún cuando se despliegan diversidad de estrategias 
y acciones para generar cambios en los modos de 
relación con lo ambiental que, sin embargo, parecen 
no tienen la incidencia esperada. 
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La educación ambiental: 
¿ambiente como problema 
a solucionar? 
Vista como problema para solucionar, la noción de 
ambiente remite a una explotación indiscriminada 
de recursos que pone en riesgo las dinámicas de la 
biodiversidad, pues en ella se establece que las ac-
ciones del hombre afectan de forma contundente, 
no solo su entorno, sino el de miles de organismos 
que lo comparten. Una de las posibles causas de este 
fenómeno de destrucción masiva para el mundo de 
lo vivo, puede entenderse desde el pensamiento 
“especista” que envuelve en la actualidad a la hu-
manidad; bajo el argumento de ciertas capacidades 
como la racionalidad, el lenguaje y un supuesto ori-
gen divino, esta postura sitúa a la especie humana 
en un grado superior al de las demás formas de vida, 
contemplándolas como meros recursos a su disposi-
ción. Así, teniendo en cuenta lo anterior, la educa-
ción es establecida como estrategia para enfrentar 
las problemáticas ambientales relacionadas con la 
administración de recursos, pues: 

[…] no solo responde a demandas de orden pedagógico, 
sino que se interconecta con aquellos problemas 
pertinentes, para este caso, la crisis y deterioro ambiental, 
en conexión con esferas sociales, políticas, económicas y 
culturales, donde el discurso del desarrollo ha tomado 
vigor y fuerza para ofrecer otro tipo de estrategias de 
control, tales como la pobreza y el hambre, en tanto 
establecen nuevos mecanismos de intervención de la vida 
(Cárdenas, 2015, p. 134).

En ese sentido, desde las problematizaciones pro-
puestas por Lastra y Ramírez (2012), se encuentra 
la educación ambiental como solución para los pro-
blemas en los lazos tejidos por el hombre con su am-

biente, y como proceso que le permite comprender 
las relaciones de interdependencia con su entorno, 
teniendo en cuenta las dimensiones biofísica, social, 
política, económica y cultural, en donde la comu-
nidad en general genera actitudes de valoración y 
respeto por el ambiente, con el fin de aportar al me-
joramiento de las condiciones de vida de la misma. 

Por consiguiente, la Educación Ambiental debe ser 
un proceso de enseñanza y aprendizaje, integrador, 
continuo, dinámico y permanente, mediante el cual 
los individuos se socializan y resocializan en una 
serie de experiencias, percepciones, conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores y capacidades 
relacionadas con el cuidado y la conservación de los 
recursos naturales (Poveda, 2009). 

Al respecto, desde sus prácticas, los maestros en 
formación proponen una serie de enfoques frente 
a la Educación Ambiental que permiten visibilizar 
cómo se despliega lo vivo, a propósito de una pre-
ocupación por su gestión en tanto recurso, pero 
también por las acciones a fomentar desde el campo 
educativo para estar en armonía con la naturaleza. 
En esa medida, López y Pérez (2010) llevan a des-
tacar tres enfoques: el naturalista, que hace énfasis 
en la ecología y el estudio de las relaciones entre 
un organismo y su entorno; el integrador, que busca 
dar una información holística interdisciplinaria so-
bre las relaciones cultura-naturaleza y sobre los pro-
blemas surgidos de ella; y el de enseñanza aplicada, 
que apuesta por analizar un problema, sus causas, 
consecuencias y soluciones.

Desde esta óptica, los enfoques expuestos permiten 
enunciar la forma en que lo vivo, entendido como 
los organismos y sus relaciones con el entorno, 
es posicionado como objeto de cuidado, siendo 
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la educación ambiental una estrategia cuyo fin es 
aportar a la vida desde su protección y conservación. 
Así, la educación ambiental se concibe como una 
apuesta interdisciplinar, en tanto teje relaciones 
de diversos saberes, principalmente desde la 
conservación y la ecología: 

Por consiguiente, para comprender lo ambiental, un 
primer paso lo constituye el conocimiento de la ecología, 
la manera como en general interactúan los seres vivos 
con su entorno. Un segundo paso para comprender lo 
ambiental es profundizar el estudio de la sociedad y la 
cultura. En pocas palabras, el concepto ambiente abarca 
el estudio de la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas, la forma en la que se establecen las relaciones 
sociales y la manera cómo interactúan estos dos sistemas 
(Piñeros, 2008, p. 29). 

Es tal la fuerza de la ecología en la lectura de lo am-
biental que, en el marco de la escuela, se asume su 
enseñanza como dirigida a que los estudiantes ex-
pliquen las ventajas de la conservación del medio 
ambiente, sepan identificar problemas vinculados 
con la contaminación y destrucción de su entorno, 
hallen posibles soluciones y manifiesten y se iden-
tifiquen con valores que propendan por el respeto 
a la vida y el ambiente. Sin embargo, es importan-
te problematizar la apropiación de la ecología en la 
escuela desde lo ambiental, pues se sospecha que, 
a pesar de retomar elementos de ella, se cae en su 
reducción, al pensarles desde el activismo implícito 
en actividades como el reciclaje y la reutilización, 
las cuales pueden funcionar como acciones desde la 
inmediatez, pero posiblemente no aportan signifi-
cativamente a pensar de otras maneras las relacio-
nes con el ambiente. 

Ahora bien, es pertinente reconocer que, desde los 
discursos de educación ambiental y las construccio-

nes más recientes sobre el ambiente, se han venido 
desplegando propuestas de interés como la pedago-
gía ambiental (Torres, 2015), la otredad ambiental 
y la complejidad territorial (Paz, 2009), o la dimen-
sión filosófica de la ética (González, 2017), entre 
otros que, sin duda, pueden mover de los lugares 
comunes el abordaje del ambiente en la escuela, 
problematizados hasta este punto, potenciando la 
construcción de otras relaciones entre los sujetos y 
lo ambiental, mucho más significativas y “experien-
ciales”. Sin embargo, vale la pena interrogar: ¿Qué 
condiciones son necesarias para posicionar estas 
propuestas en la escuela?; ¿desde la formación de 
maestros de biología, cómo se podrían construir los 
escenarios para materializar tales planteamientos? 

Hacia la formación de 
ciudadanía ambiental
Desde la preocupación por el ambiente y su cuidado, 
las formas de comprensión sobre lo vivo sientan 
las condiciones para pensar en la constitución de 
sujetos que viabilicen las acciones promulgadas por 
la educación ambiental; desde allí surge la urgencia 
de formar ciudadanos ambientales capaces de 
reconocer situaciones problemáticas que afectan de 
una manera u otra su medio; esperando que dicha 
formación desde la escuela lleve a los estudiantes 
a establecer estrategias para buscar soluciones 
y mejorar su calidad de  vida y del medio que les 
rodea; entonces: 

[…] educar para la ciudadanía ambiental implica combatir 
contra una serie de elementos contradictorios que existen 
en el orden en que nos desempeñamos como sujetos 
sociales, que nos influye sobre cómo actuar en relación con 
el ambiente, y esos elementos se relacionan con la forma 
en como vemos el ambiente, cómo nos relacionamos con 
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él y, sobre todo, tiene que ver con nuestros estilos de vida, 
es decir que se lucha por “lograr que las personas de los 
distintos países asuman de manera clara y concreta un 
papel equilibrado en su actuación frente a la naturaleza, 
así como frente a los demás seres humanos” (Gómez y 
Acuña, 2009, p. 52). 

De este modo, la educación para la ciudadanía 
ambiental debe estar enmarcada dentro de una 
política ambiental y cultural que favorezca la 
construcción de relaciones apropiadas entre el 
hombre y el medio, lo cual implica el despliegue de 
un proceso de suma complejidad (González, 2003). 
Ahora bien, en el marco de los discursos identificados 
por los futuros maestros de biología, la ciudadanía 
ambiental se relaciona con elementos tales como la 
identidad, en tanto construcción colectiva, singular 
y local, el ejercicio de la democracia, la participación 
en la toma de decisiones frente a lo ambiental y el 
empoderamiento de las dinámicas que atraviesan 
los distintos territorios. 

Sin embargo, la idea de ciudadanía ambiental per-
mite pensar en procedimientos de gobierno sobre la 
vida de los sujetos, condicionados por unas formas 
de comprensión de lo vivo a propósito del ambiente, 
las cuales se encuentran cruzadas por las nociones 
de cuidado y protección, hecho que resulta estra-
tégico, pues la idea es gestionar y regular la explo-
tación o utilización del ambiente como recurso; de 
ahí la posibilidad de sospechar que aunque la preo-
cupación por el ambiente pasa por una apreciación 
y valoración de lo vivo en términos de su cuidado, 
también implica apostar por las lógicas del desarro-
llo que funcionan en el marco del neoliberalismo. 
Esta relación permite evidenciar algunos juegos de 
verdad a propósito del ambiente y el desarrollo. 

Con dichos presupuestos, es importante ampliar 
la mirada, pues la noción de ciudadanía ambiental 
atraviesa debates vinculados a sus connotaciones 
jurídicas, sus vínculos con la perspectiva de 
gestión ambiental y, sobre todo, por la relación de 
exterioridad que plantea frente al ambiente como 
un todo. En esa vía, se encuentran propuestas 
pensadas desde otros lugares, para el caso, es posible 
destacar la noción de meta-ciudadanías ecológicas 
(Gudynas, 2009), que propone perspectivas plurales 
y colectivas para cuestionar las miradas modernas 
del ambiente, y posicionar ontologías relacionales 
donde se involucren distintas cosmovisiones, 
dando lugar a construcciones biorregionales más 
particulares y menos generales. 

Ambiente y capital natural: 
¿Gestión de lo vivo? 
Gran parte de las prácticas desplegadas frente al am-
biente por los maestros en formación de la Licencia-
tura en Biología, cuestionan la apropiación del mis-
mo en tanto recurso o capital, pues se encuentran 
frecuentemente con una urgencia por la gestión de 
lo natural o lo ambiental desde las dinámicas del de-
sarrollo; tanto así, que se logran evidenciar plantea-
mientos asociados al ambiente como capital natural. 
De acuerdo con Costanza y Daly (1992), el capital 
natural está conformado por los recursos naturales, 
entendidos como las riquezas de la naturaleza que 
generan rendimientos económicos, por ello, los re-
cursos están encaminados a funciones como la in-
versión, consumo y producción; tal comprensión 
termina validando nuevas formas de expropiación y 
apropiación de lo natural, pues:
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Actualmente el mundo atraviesa por un proceso de cre-
ciente globalización […] En este contexto las empresas 
multinacionales se han dado cuenta del valor que poseen 
las semillas nativas por la diversidad genética de estas 
y, por eso, han puesto sus ojos en ellas como un nuevo 
objeto de comercio, pero para asegurarlo necesitan cons-
truir mecanismos para que los agricultores solo realicen la 
siembra de las semillas tratadas previamente por las em-
presas, demeritando el valor de las semillas como legados 
culturales de los pueblos y creando leyes que prohíban la 
siembra de semillas nativas (Aguirre, 2015, p. 14).

Así, se establece la lógica de patentes en donde 
los bienes comunes, en este caso, lo natural, son 
expropiados por un aparato jurídico para convertirlos 
en mercancías. Se trata, pues, del proceso a través 
del cual un bien común se convierte en un bien 
privado que, como tal, queda inscrito en un sistema 
de regulaciones y normas que otorgan derechos 
exclusivos a los dueños de las licencias, y sanciones 
para quienes las violan. Pero ¿qué entender como 
bien común? Desde la perspectiva de Michelini 
(2007), se trata de aquellos bienes materiales e 
inmateriales no circunscritos a una persona, sino a 
todos y cada uno de los miembros de la sociedad; 
entre esos bienes suelen contarse elementos básicos 
para la supervivencia humana, como el aire y el 
agua, entre otros. 

Desde esta perspectiva, la naturaleza y el ambiente, 
en tanto recursos disponibles y expresiones de lo 
vivo, se posicionan como objetos de regulación, 
posicionando la idea de una administración y 
gobierno de lo natural/ambiental en pro del 
desarrollo, aspecto que se liga con la propuesta de 
eco-gubernamentalidad planteada por Astrid Ulloa y 
retomada por Valencia y Tobar (2013), en términos 
de comprender el ambiente como objeto, no solo de 
conocimiento, sino de producción y gobierno: 

La ecogubernamentalidad ha sido definida entonces como 
“todas las políticas, los discursos, los conocimientos, las 
representaciones y las prácticas ambientales (locales, na-
cionales y transnacionales) que interactúan con el pro-
pósito de dirigir a los actores sociales (cuerpos verdes) 
a pensar y a comportarse de maneras particulares hacia 
fines ambientales específicos (desarrollo sostenible, segu-
ridad ambiental, conservación de la biodiversidad, acceso 
a recursos genéticos, entre otros)” (Ulloa, 2004, XLII). En 
este contexto se ubican las actuales luchas por la apropia-
ción de la biodiversidad en tanto campo de alta conflictua-
lidad en el cual se debate el control de los espacios biofí-
sicos y socio-culturales (Valencia y Tovar, 2013, p. 13). 

Es desde esta perspectiva que se abre todo un cam-
po de problematización alrededor de los discursos 
contemporáneos sobre el ambiente, y se sientan 
sospechas a propósito del funcionamiento de cier-
tos juegos de verdad en relación con su cuidado y 
protección, los cuales pueden condicionar la consti-
tución de algunos estilos de vida en los sujetos y es 
necesario cuestionarles, pues algunos elementos lle-
van a pensar que lo ambiental, en sus lógicas de fun-
cionamiento actuales, busca potenciar el desarrollo 
de las naciones desde una gestión y administración 
eficaz de los recursos y el ambiente en general. 

La propuesta desde la formación 
de maestros de biología: 
la enseñanza ambiental 
Desde la pedagogía, hablar de enseñanza implica 
situarla como incitadora del pensamiento, como el 
espacio relacional donde, a través del encuentro con 
otros, se logran construir experiencias que inciden 
en los modos de pensar y actuar de los sujetos. Así, 
inquietarse y construir posibilidades para asumir 
el ambiente de otro modo, significa deslocalizar 
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y problematizar los discursos que se han ido 
legitimando desde lugares comunes alrededor del 
tema; en ese sentido, deben ser cuestionados asuntos 
como la problemática ambiental y el despliegue de 
estrategias desde lo educativo, no por las dinámicas 
de vida que tratan de intervenir y cambiar, sino por 
sus lecturas de ellas. 

Al respecto, Leff (2004) plantea la problemática 
ambiental como resultado de una crisis de la racio-
nalidad del mundo moderno en la que, desde una 
perspectiva científica y económica, valida la des-
trucción de la naturaleza en nombre del desarrollo 
y el bienestar; en consecuencia, la crisis ambiental 
corresponde a la crisis del efecto del conocimiento 
sobre el mundo. En este caso, se alude a la ciencia 
como forma de dominante del saber, que fragmenta 
y le desestructura con la pretensión de comprender, 
controlar y predecir los fenómenos, para mantener 
un estilo de vida considerado como deseado.

En sintonía con ello, Eschenhagen (2009) permite 
reconocer la causa última del problema en la visión 
dominante del mundo en la modernidad, que remite 
a tres crisis evidentes hoy día: la “crisis ambiental”, 
representada por la degradación general del 
entorno; la “crisis social-civilizatoria”, evidente en 
todo aquello que tiende a degradar a la humanidad 
(violencia, desempleo, condiciones de trabajo 
precarias, entre otros); y la “crisis intelectual”, donde 
los marcos y métodos establecidos por la ciencia 
moderna son cuestionados, revisados o desechados 
cada vez con mayor insistencia, al reconocer que 
no  ofrecen explicaciones y soluciones satisfactorias 
a un panorama contemporáneo cada vez más 
complejo (Lastra, 2013). Dichos planteamientos, 
permiten ver que las actuales prácticas asociadas al 
ambiente pueden constituirse como el resultado de: 

[…] las formas de conocimiento a través de las cuales la 
humanidad ha construido el mundo y lo ha destruido 
por su pretensión de universalidad, de generalidad y de 
totalidad; por su objetivación y cosificación del mundo 
(Leff, 2007) pero, ante todo, es un asunto de sujetos, 
que tiene que ver con el sentir, con el pensamiento, las 
vivencias y las historias de vida de cada persona que vive 
y camina en el mundo (Lastra, 2013, p. 12).

Partiendo de tales presupuestos, se destaca 
la posibilidad de asumir el ambiente desde la 
experiencia construida por los sujetos alrededor del 
mismo, lo cual implica enunciar que la experiencia 
no es un acto de comprobación, pues se aparta de 
lo objetivo;por el contrario, se trata de un “acto de 
transformación de sí mismo, es decir, es estética, y 
como modificación de los otros no sólo es subjetiva, 
sino ética, y como transformación de la realidad es 
política” (Barragán, 2011, p. 10); así, entonces:

[…] el sujeto hace la experiencia de algo, pero, sobre todo, 
hace la experiencia de su propia transformación. De ahí 
que la experiencia me forma y me transforma. De ahí 
la relación constitutiva de formación [...] De ahí que el 
sujeto de la experiencia no sea el sujeto del saber, o el 
sujeto del poder, o el sujeto del querer, sino el sujeto de la 
formación y de la transformación (Larrosa, 2011, p. 17).

De este modo, tal como formularon Barajas y 
Villamil (2015), el ambiente se refleja a través de 
una experiencia de vida y, por tanto, son los sujetos 
quienes lo transforman a través de sus actividades y 
de su propio conocimiento. De esta forma, asumir el 
ambiente como experiencia permite: 

[…] si se entiende el ambiente como una experiencia 
singular que se valida a través del pensamiento, no 
sería pertinente hablar de Educación Ambiental desde 
la perspectiva de pensamiento complejo [...] se plantea 
hablar de una enseñanza ambiental (Gómez y Bermúdez, 
2015, p. 54). 
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Enseñanza Ambiental que se erige como propuesta 
desde Vargas (2014), Lastra y Ramírez (2013) y 
Lastra (2013), como una oportunidad de pensar, 
asumir y relacionarse con el ambiente partiendo de 
la subjetividad y la experiencia. Así, desde un marco 
investigativo, es posible posicionar la enseñanza 
ambiental como fundamento para cuestionar los 
modos en que se ha abordado la educación ambiental 
en la escuela, dando paso al debate, las preguntas y 
la construcción colectiva y particular mientras, al 
tiempo, se ponen en duda los discursos generalistas 
que pretenden brindar soluciones a modo de receta 
frente a las dinámicas ambientales legitimadas. Para 
lograrlo, se aboga por una mirada interdisciplinar 
que supere las barreras impuestas por cada área y 
converger en el cuestionamiento y la construcción 
realizada por los sujetos frente al ambiente, logrando 
así una mirada desde la complejidad. 

Posicionar la Enseñanza Ambiental aporta un nuevo 
sentido para abordar el eje ambiental en la escuela, 
desde la perspectiva de que el acto de enseñar en los 
diferentes contextos implica resignificar los conte-
nidos de seminarios, programas de formación, pen-
samientos y experiencias asociados al tema, y abrir-
se a la posibilidad de abordarlos sin encerrarse en el 
activismo que ha caracterizado tradicionalmente a 
la Educación Ambiental. En ese sentido, como afir-
man Gómez y Bermúdez (2015), la Enseñanza Am-
biental pretende reformar el pensamiento sobre el 
asunto ambiental, encontrando un llamado a supe-
rar la fragmentación de los saberes y la incapacidad 
de articularlos entre sí. 

Así, la enseñanza ambiental puede constituirse en 
una de las tantas propuestas desplegadas por los 
maestros desde su práctica pedagógica y desde 
la problematización de las dinámicas escolares y 

los saberes que circulan en el campo educativo, 
para generar otros modos de relación entre sus 
estudiantes y lo que les rodea. De fondo, el asunto 
ambiental no se trata de una preocupación por las 
estrategias y métodos más efectivos para frenar el 
cambio o la crisis ambiental, ni de la forma de educar 
mejor al respecto, sino de lograr una transformación 
en el pensamiento frente a las dinámicas de vida 
actuales, reposando en otros modos de relación 
consigo mismo, con los otros y lo otro; desde allí, 
como saber de los maestros, la pedagogía tendría 
mucho que aportar. 

Conclusiones 
Las reflexiones y construcción frente al ambiente, 
elaboradas en el marco de la formación de maestros 
de biología de la Universidad Pedagógica Nacional, 
permiten una mirada poliédrica del mismo, centrada 
en reconocer los lugares comunes asociados al tema 
(crisis ambiental, problemática ambiental, ambiente 
como recurso, ambiente como capital para gestionar, 
etc.), los cuales se han instalado en la dinámica 
escolar; al tiempo, facilitan cuestionar e interrogar 
dichos aspectos para presentar otras miradas a 
propósito de lo ambiental, en este caso, desde la 
apuesta por la subjetividad y la construcción de 
experiencias cuyo origen es la pedagogía, elementos 
que se recogen y amplían al pensar en la Enseñanza 
Ambiental. 

Así, es importante problematizar por qué en el esce-
nario de la escuela no han tenido lugar las diversas 
construcciones actuales alrededor del ambiente, si-
tuadas, entre otras, desde posturas filosóficas, éti-
cas, sociales y culturales, que resultan potentes para 
cuestionar el activismo y ecologismo evidentes en 
las aulas desde los paradigmas clásicos de educación 
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ambiental, por qué se sigue replicando una serie de 
prácticas que han demostrado no ser funcionales. 

Finalmente, el asunto de lo ambiental no se trata 
del despliegue de numerosas estrategias, métodos 
o proyectos para atender la denominada crisis 
ambiental o las problemáticas ambientales, aquello 
denominado “verde”; por el contrario, se podría 
pensar en la posibilidad de construir escenarios 
interdisciplinares de trabajo, que permitan develar 
la complejidad de lo ambiental, su singularidad, 
desde los distintos contextos y territorios, apostando 
por un cambio en los modos de relación entre 
los sujetos; se trata de una transformación en la 
racionalidad y el pensamiento, donde, para el caso 
de la enseñanza y la formación, la pedagogía, como 
saber del maestro, podría brindar pistas pertinentes 
en dicha tarea. 
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