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Presentación
En la actualidad, es innegable el valor de abordar en 
la escuela contenidos pertinentes para quienes son 
el futuro del planeta, siempre reconociendo los mo-
vimientos contemporáneos y los contextos e imagi-
narios implícitos en la lectura de las distintas reali-
dades; así, la conservación y protección del medio 
ambiente deben ocupar un lugar preponderante, no 
solo en la formación integral de niños y niñas, sino 
en los escenarios de reflexión que siempre acompa-
ñan la labor docente. Por tal motivo, conmemoran-
do el número 40 de la Revista Educación y Ciudad, se 
presenta a continuación una serie de artículos que 
giran alrededor de las problemáticas ambientales, 
de la forma en que maestros y maestras enfrentan 
cada día, con esperanza y argumentos, la comple-
jidad inherente a la crisis ambiental que, hoy por 
hoy, es una realidad.

Para comenzar, se destaca el trabajo de Juan José 
Zapata, quien dedica su artículo: “Incursión del 
discurso ambiental en la escuela de Colombia”, a 
construir un archivo sobre el discurso ambiental 
del país, buscando develar la forma en que su 
surgimiento en la escuela parte de una tensión 
entre diversas fuerzas, de tipo económico, político 
y social, y de distintas instancias de poder. Junto a 
ello, Laura Solano presenta: “Análisis de problemas 
socioambientales: una experiencia desde lo virtual”, 
donde expone una experiencia de aula virtual, cuyo 
objetivo fue aprender sobre la geografía nacional 
a través de la exploración de los conflictos socio-
ambientales que le han aquejado hasta el día de 
hoy, logrando consolidar una alternativa atractiva 

y eficiente de enseñanza virtual, para comprender 
los conflictos de este tipo en nuestro país. 

Acto seguido, Carmen Hernándes y Claudia Vargas 
afrontan una cuestión fundamental para todos, en: 
“Agua y procesos de educación ambiental en Bogo-
tá”, artículo de investigación que describe las prác-
ticas de educación ambiental desplegadas alrededor 
del agua en distintos escenarios formativos de Bo-
gotá, para señalar las particularidades de la ense-
ñanza del agua en espacios formales, informales y 
no formales. A su lado, María Araujo, Romina Ca-
rrara, Flavia Muchut, Melina Pighin, Mauro Toma-
dín y María Zanuttini, trabajaron el texto: “Proyec-
tos de Educación Ambiental en la educación rural. 
Experiencias destinadas al trabajo fuera del aula, 
al reconocimiento del ambiente próximo, su biodi-
versidad y conservación”, en el cual exponen diver-
sos trabajos desarrollados interdisciplinariamente 
en un pequeño paraje de la provincia de Santa Fe, 
Argentina; apuestas que buscan fortalecer la educa-
ción ambiental y comprender las relaciones entre la 
salud de las personas y la del medio ambiente.

Por su parte, el texto “Diálogo político, social y 
científico en el aula. Una propuesta de enfoque 
para estudiar la problemática ambiental desde 
una perspectiva crítica y multidisciplinar”, de 
Leonardo Tovar, expone una iniciativa pedagógica 
que busca contribuir al estudio de las dificultades 
ambientales, desde los saberes originados en la 
escuela, invitando a pensar el ambiente a partir 
de su complejidad económica, histórica, social, 
cultural y científica, y de la reflexión alrededor de 
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los vínculos entre el problema ambiental y el sistema 
económico. Mientras que en “¿Y tú que desechas? 
Una discusión de aspectos medioambientales en 
la clase de matemáticas”, Ruben Morales relata lo 
ocurrido en un escenario de aprendizaje orientado 
de manera virtual y presencial con estudiantes de 
grado séptimo, el cual parte de la idea del manejo 
adecuado de residuos sólidos en los hogares, las 
representaciones sociales sobre lo ambiental y la 
importancia de la separación de residuos.

Al tiempo, Deysi Serrato, en “Prácticas y reflexiones 
sobre el ambiente: miradas desde la formación 
de maestros de biología”, presenta algunas ideas 
y ejercicios vinculados a los futuros maestros de 
biología de la Universidad Pedagógica Nacional, 
en relación con el ambiente y sus propuestas 
para abordarlo en la escuela, para sustentar la 
importancia de las ciudadanías ambientales en el 
cuidado y protección de la naturaleza, y proponer 
una mirada distinta desde la enseñanza ambiental 
y la experiencia del sujeto. Con otra perspectiva, 
Gloria Hernández ofrece “Metodología TIC en 
la enseñanza de educación ambiental para el 
desarrollo sostenible”, estudio que buscó diseñar 
un trabajo para promover la formación ambiental 
en estudiantes de básica secundaria, bajo los 
preceptos del desarrollo sostenible y mediante 
algunas herramientas TIC, concluyendo que éstas 
contribuyen a la mejora de la formación ambiental, 
pues permiten alcanzar logros puntuales en la 
materia.

Hasta ahora, es posible reconocer los variados 
rostros de la educación ambiental en el pensamiento 
docente, un escenario enriquecido por estudios 
como “Los insectos en la escuela: una alternativa 
en la enseñanza de las ciencias para la construcción 

de una educación ambiental reflexiva y contextual”, 
de Angélica Sánchez y María Reyes, quienes 
plantean una investigación que propone a los 
estudiantes como protagonistas de la construcción 
de conocimiento, por medio del planteamiento de 
experiencias con insectos, para re-significar sus 
concepciones frente a ellos y enriquecer la actitud 
crítica y responsable con el medio. Sin embargo, 
el panorama ambiental también involucra otras 
facetas, como la propuesta por Viviana Suárez y 
Martha Cecilia Herrera, en “Conflicto armado y 
biodiversidad: una mirada desde la ciudadanía 
cultural y la educación”; texto que explora las 
relaciones entre conflicto armado y biodiversidad, 
considerando los aportes de la ciudadanía cultural, 
así como el lugar de la educación en la formación 
de ciudadanos éticamente responsables con el 
ambiente. 

El presente número concluye con dos artículos, el 
primero, de Andrés Castiblanco y Mónica Cuine-
me: “Redes de maestras y sabedores: diálogos am-
bientales de frontera, en la relación ciudad-región, 
y sus prácticas culturales-comunicativas”; expone 
reflexiones alrededor de un trabajo que incluyó 
maestros participantes en distintas redes, con quie-
nes se realizaron procesos de levantamiento car-
tográfico/social, buscando entender las acciones 
edu-comunicativas propias de maestras ambien-
tales en distintos contextos territoriales, desde la 
relación ciudad-región; los resultados permiten ver 
las dinámicas presentes en un contexto de conflic-
to, pos-acuerdo y de migración interna y externa, 
como el que se da en el país. Finalmente, Yaquelin 
Bonilla e Isabel Garzón ofrecen el texto: “El abor-
daje de cuestiones socioambientales para la forma-
ción eco-ciudadana en la educación básica prima-
ria”, que presenta el diseño e implementación de 
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una unidad didáctica basada la investigación acción 
participativa, para abordar la cuestión socio-am-
biental, vinculada a la urbanización en áreas de 
algunos humedales de Bogotá, con el propósito de 
avanzar en la formación eco-ciudadana de niños 
del Distrito Capital.

La relación entre la humanidad y el medio que le ro-
dea es uno de los principios del aprendizaje; inves-
tigar, reflexionar y emprender acciones alrededor 
de la educación ambiental es hoy parte de nuestro 
deber para con las futuras generaciones, y ello im-
plica un diálogo permanente entre distintos contex-
tos, voces y saberes. Así, nada más pertinente para 
celebrar la aparición número cuarenta de nuestra 
revista, que congregar a aquellos que demuestran 
pasión, entrega y esperanza por un futuro mejor, su 
trabajo es prueba de que sí es posible una concien-
ciación frente a nuestro lugar en la naturaleza. Des-
de la Revista Educación y Ciudad se espera contribuir 
un poco a esa meta.
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Abstract
The present investigation was ca-
rried out following the archaeologi-
cal-genealogical method proposed 
by Michel Foucault. Thus built the 
archive of the environmental dis-
course that circulated at the end of 
the 20th century, based on an exten-
sive search in sources elementary 
schools that included newspapers, 
school books, curricular guidelines 
and legislation; which allowed to re-
veal that the the emergence of the 
environmental discourse at school, 
under the name of Environmental 
Education, arose from the tension 
between various economic, politi-
cal and social forces, exercised by 
governmental, educational, interna-
tional bodies and civil society.

Resumen
La presente investigación se rea-
lizó siguiendo el método arqueo-
lógico-genealógico propuesto por 
Michel Foucault. Así, se construyó 
el archivo del discurso ambiental 
que circuló a finales del Siglo XX, 
a partir de una extensa búsqueda 
en fuentes primarias que incluyó 
periódicos, libros escolares, linea-
mientos curriculares y legislación; 
lo cual permitió develar que la 
emergencia del discurso ambien-
tal en la escuela, bajo el nombre de 
Educación Ambiental, se dio desde 
la tensión entre diversas fuerzas de 
tipo económico, político y social, 
ejercidas por instancias guberna-
mentales, educativas, internaciona-
les y la sociedad civil.

Palabras clave: Educación ambiental, 
historia, arqueología, genealogía, legis-
lación.

Resumo
A presente investigação foi realizada 
seguindo o método arqueológico-ge-
nealógico proposto por Michel Fou-
cault. então construiu o arquivo do 
discurso ambientalista que circulou 
no final do século XX, a partir de 
uma extensa busca em fontes esco-
las primárias que incluíam jornais, 
livros escolares, diretrizes curricu-
lares e legislação; o que permitiu re-
velar que o a emergência do discur-
so ambiental na escola, com o nome 
de Educação Ambiental, surgiu da 
tensão entre várias forças econômi-
cas, políticas e sociais, exercidas por 
organizações governamentais, edu-
cacionais e internacionais
e a sociedade civil.

Keywords: Environmental education, 
history, archeology, genealogy, legisla-
tion.

Palavras-chave: Educação ambiental, his-
tória, arqueologia, genealogia, legislação.
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La problemática se 
vuelve evidente

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la presión 
sobre el medio ambiente se incrementó de 

manera abrupta; por un lado, el crecimiento 
poblacional desembocó en un “Boom” en las naciones 
comunistas y Estados Unidos, país que contaba con 
una sociedad de clase media exigente en materia de 
productos de consumo y una producción a escala 
industrial que debía responder a tales demandas, 
lo cual llevó a los dos bloques a combatir en una 
multitud de frentes alrededor del mundo para 
lograr los materiales que les permitieran funcionar. 
Resultado de esta guerra, la carrera armamentista 
e industrial se enfocó en el uso de energía nuclear, 
cuya producción dio paso a  un tipo de residuos con 
un grado de peligro y contaminación nunca antes 
vistos; estas, entre otras razones, generaron gran 
preocupación por el estado de los ecosistemas y la 
disponibilidad, a futuro, de recursos naturales.

A finales de los años sesenta, el escenario político y 
social se veía conmocionado debido a una multitud 
de manifestaciones impulsadas por movimientos, 
principalmente estudiantiles, con reivindicaciones 
sociales de todo tipo, que respondían al surgimiento 
de una conciencia global y una sociedad más 
informada sobre los acontecimientos del mundo, 
gracias a las nuevas formas de comunicación y a un 
mayor acceso a la educación superior. Publicaciones 
como La bomba demográfica de Paul Ehrlich, y La 
primavera silenciosa, de Rachel Carson, llamaron la 
atención sobre las afectaciones de las actividades 
en la naturaleza; para el caso de Carson, se destaca 
el uso de pesticidas sintéticos como causa de la 

desaparición de ciertas especies y la contaminación 
de ecosistemas que anteriormente eran prístinos.

Este tipo de publicaciones aumentó el interés y las 
preocupaciones del público general por el medio 
ambiente, especialmente en los países desarrollados, 
que comenzaban a ver su calidad de vida afectada 
por las actividades industriales, lo cual impulsó 
la creación de movimientos ecologistas que se 
sumaron a las reclamaciones alrededor del mundo 
en el ’68, con reivindicaciones por los Derechos 
Humanos, laborales, feministas y animalistas, y 
posiciones contra el capitalismo y la sociedad de 
consumo. 

La problemática alcanzó instancias internacionales 
por incidentes como el desastre de Minamata en 
Japón, cuando una fábrica de fertilizantes causó 
el envenenamiento de la bahía por vertimiento 
de mercurio, ocasionando la muerte de cientos 
de personas, afectando la salud de miles y 
contaminando todo un ecosistema; durante más 
de diez años el hecho fue encubierto hasta que 
una revuelta de pescadores le dio visibilidad 
internacional, forzando al gobierno japonés a 
emprender una investigación. Al tiempo, se 
destacaba la situación de los veteranos de la guerra 
de Vietnam, quienes presentaban desordenes 
físicos y mentales al regresar del frente, vinculados 
al uso que Estados Unidos hizo de defoliantes 
químicos, como el Agente Naranja, para destruir 
al enemigo, arrasando selvas y campos y causando 
graves afectaciones a la salud de la población y los 
combatientes (Black, 2012).

Durante la misma década, en Colombia también se 
dieron movilizaciones, especialmente estudiantiles 
y campesinas, que reclamaban mayor participación 
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política, acceso a servicios públicos, satisfacción 
de las necesidades materiales de la población y 
redistribución de tierras. A pesar de que dichas 
manifestaciones aún responden a una visión 
utilitarista de la naturaleza, viéndola como 
mercancía con valor comercial cuyo propósito es 
el crecimiento económico de la nación, la clase 
media, intelectual y académica, la clase obrera 
y trabajadora, y los campesinos, presentan un 
reconocimiento de la problemática ambiental, 
ligado a las reivindicaciones sociales y la defensa de 
los recursos naturales. Ante su presión, el gobierno 
del Frente Nacional creó el Inderena que, junto a 
las Corporaciones Regionales, la declaración de 
Parques Nacionales y la creación del Jardín Botánico, 
marcó el comienzo de la institucionalización del 
ambientalismo en el país.

La década de los setenta se caracterizó por un cambio 
en la idea de que la sociedad occidental implicaba 
necesariamente progreso, pues, impulsada por 
las crisis del petróleo, nucleares y económicas, 
abandonó los ideales de cambios sociales radicales 
para lograr una sociedad más justa, intensificando, 
desde los medios de comunicación, las campañas 
a favor del consumismo y promoviendo una idea 
individualista de bienestar, presionando así, de 
maneras inéditas, la producción y explotación de 
recursos, como materias primas y combustibles, 
llevando a que los organismos internacionales se 
preguntaran por la idea de un crecimiento infinito 
en un planeta finito. 

En tal contexto se produce el informe Los límites 
del crecimiento (Meadows, Meadows, Randers, y Be-
hrens, 1972), presentado para la Cumbre Mundial 
de Estocolmo en 1972, proponiendo una epistemo-
logía ecológica que considera la interconexión de 

todos los hechos, los cuales, por más pequeños que 
sean, tendrán una repercusión planetaria; esta idea, 
expuesta en la cumbre, responde a las preocupacio-
nes ambientales por el aumento en la acidez de los 
lagos suecos, causada por la lluvia ácida provenien-
te de las centrales termoeléctricas inglesas, arras-
tradas por la corriente del Golfo (Regodón, 2009). 
Frente a ello se introduce el eslogan “Piensa global, 
actúa local”, que será base del enfoque pedagógico 
activo, el cual busca promover las acciones locales 
y comunitarias para la solución de problemas am-
bientales dentro de la EA en las posteriores confe-
rencias sobre el tema (Bastidas, 2013).

Por su parte, las preocupaciones ambientales 
comienzan a manifestarse en el discurso colombiano 
a principios del Siglo XX, debido principalmente a 
la afectación económica causada por la explotación 
despreocupada de los recursos naturales que, 
para ese momento, era práctica común en el país. 
Posteriormente, también se vieron impulsadas por 
agentes externos, conferencias y publicaciones 
científicas y literarias de países desarrollados, 
donde comenzaban a ser evidentes los efectos 
adversos de la industrialización en el ambiente y 
la calidad de vida. Debido a que el país basaba su 
economía en la explotación agrícola, empezaron a 
trascender preocupaciones frente a la degradación 
y caída de la productividad de los suelos, provocada 
por la erosión y el uso de pesticidas sintéticos.

Ambientalismo en Colombia
El Inderena, encabezado por Margarita Marino de 
Botero, promueve en 1985 la “Campaña verde”; 
con la distribución de cartillas, y el lema “Mil 
alcaldes siembran futuro”, buscó crear, con ayuda 
de las autoridades municipales de todo el país, y 
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en conjunto con la población local, los “Concejos 
verdes”, los cuales tenían el objetivo combinado de 
proteger el medio ambiente y promover la iniciativa 
comunal, la democracia y el poder ciudadano, con 
la convicción de que “el desarrollo y el progreso 
deben descansar sobre un manejo y cuidado 
adecuado del medio ambiente como patrimonio 
común” (Inderena, 1985). 

A finales de 1985 se habían creado 700 concejos 
verdes en todo el país, con objetivos específicos 
de conservación que incluían la realización de 
un inventario del patrimonio público natural, el 
cual se debía actualizar anualmente para llevar 
un control del estado de conservación de bosques 
y cuencas; al tiempo, se concretó la creación de 
un vivero de especies nativas y se adelantaron 
campañas de reforestación en zonas afectadas, con 
la participación de la población local. 

Durante el proceso se dio importancia a la 
participación de los jóvenes en las campañas 
ecológicas, fomentando la inclusión de temas 
ambientales en las escuelas y colegios mediante 
el uso de las cartillas, que fueron repartidas a los 
representantes del sector educativo en los concejos 
verdes, y la promoción de concursos periódicos 
entre los jóvenes; igualmente, se organizaron 
jornadas de recolección de plantas y semillas con 
los estudiantes de educación primaria, y a los 
pertenecientes a la educación media se les encargó la 
tarea de pensar, junto a la comunidad, en soluciones 
frente a problemas inmediatos relacionados con el 
medio ambiente (Inderena, 1985).

Al momento de liquidación del Inderena, y de 
creación del Ministerio del Medio Ambiente, 
se habían publicado 800.000 cartillas con fines 

educativos para el área ambiental no formal en El 
Tiempo y El Espectador, al igual que las llamadas Eco-
Cartillas del medio ambiente, dirigidas a maestros, 
que funcionaban como guías metodológicas para la 
labor educativa: 

Su contenido es por consiguiente, en primer lugar, 
una recopilación de las actividades y objetivos 
propuestos al inicio de cada unidad y, en segundo 
término, una serie de recomendaciones y reflexiones 
pedagógico-didácticas sobre el mantenimiento y 
defensa del medio ambiente (Vargas, 1993).

Los temas tratados no solo consideraban los am-
bientes urbanos, incluyendo apartados dirigidos a 
la recolección, disposición y tratamiento de basu-
ras, la contaminación producida por vehículos o 
el ruido; sino también aspectos propios del medio 
rural, como el control de la erosión a través de pro-
gramas de reforestación, la defensa de la vegetación 
natural, el control de inundaciones, el desarrollo de 
prácticas adecuadas de cultivo o el control de la 
aplicación de agroquímicos (Inderena, 1985).

El fortalecimiento en la opinión pública del 
activismo y de la nueva conciencia ambiental, logra 
que el tema sea uno de los más relevantes durante la 
Asamblea Constituyente de 1991, particularmente 
en las discusiones de la Comisión Quinta, enfocada 
en temas económicos, sociales y ecológicos. En 
total, se realizaron dos ponencias directamente 
vinculadas al tema y se presentaron tres proyectos 
de ley que buscaron atender las necesidades del 
país al respecto, destacándose el propuesto por el 
representante liberal Guillermo Perry Rubio, que 
consagraba el deber del Estado de garantizar el 
derecho colectivo a un ambiente sano. 
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Junto a ello, también se propuso la inclusión, en la 
Carta Magna, del concepto de desarrollo sostenible 
para el manejo de recursos naturales, y la garantía 
de la calidad de vida. Al tiempo, junto a los cuatro 
artículos ambientales específicos, otros 26 artículos 
hacen referencia directa al tema ambiental, entre 
ellos, frente a nociones como: función social y 
ecológica de la propiedad privada; posibilidad de 
declarar emergencias ecológicas; obligación de la 
Contraloría de incluir en la contabilidad nacional el 
valor de los recursos naturales; y la inclusión de la 
EA en la educación formal y no formal; entre otros 
que llevaron a conocer la nueva Constitución como 
“La carta verde” (Sánchez, 1991).

Legislación ambiental 
en Colombia
En el ámbito jurídico nacional, los primeros índices 
que apuntan a la formulación de una política de 
conservación ambiental responden a la necesidad 
de preservar el recurso hídrico de uso para la 
agricultura, por medio de la reglamentación de la 
tala de bosques presentes en las cuencas hídricas. 
Así, la Ley 119 de 1919, especifica dentro del 
código fiscal las medidas sobre la explotación y 
delimitación de los bosques nacionales: “Artículo 
Primero: Se consideran como bosques nacionales 
las plantaciones naturales de caucho, tagua, pita, 
henoquéa, quina, balata, jengibre, maderas preciosas 
y demás productos de exportación o de consumo 
interior, existentes en terrenos de la Nación”. Dicha 
Ley crea, a su vez, la Comisión Forestal, encargada 
de la vigilancia de bosques nacionales, baldíos y 
aguas de uso público, creada, para este momento, 
con un fin más estadístico, pues no existía un 
inventario claro de los recursos que se explotaban, 

su cantidad y si el trabajo se realizaba en terrenos 
de la Nación. 

Junto a ello, una de las primeras medidas que buscó 
la protección del patrimonio nacional fue la decla-
ración de las pendientes occidentales de la Sierra 
Nevada de Santa Marta como Reserva Forestal Na-
cional, por medio del Decreto 178 de 1933. El obje-
tivo de esta clasificación era conservar las fuentes 
de agua que proveían a las vastas plantaciones ba-
naneras en la base de la montaña. Todas las activi-
dades agrícolas, incluyendo el pastoreo, fueron pro-
hibidas en los límites de la reserva, con excepción 
de las plantaciones de café o, si fuese el caso, por 
medio de algún estudio científico que probara la no 
afectación de la corriente en volumen o calidad. Di-
chas medidas se oficializan con el Decreto 1383 de 
1940, que consolida las Zonas Forestales Protecto-
ras; así, según el Artículo Primero: 

Artículo Primero: Se determina Zona Forestal Pro-
tectora al conjunto de terrenos que, por su topogra-
fía, o por su ubicación en las cabeceras de las cuen-
cas hidrográficas y márgenes de depósitos o cursos 
permanentes de agua, conviene que permanezcan 
revestidos de masas arbóreas por la acción que éstas 
ejercen sobre el régimen fluvial, conservación de 
aguas y suelos, salubridad de los centros urbanos, 
etc. 

Tal planteamiento responde a la necesidad de ga-
rantizar el suministro de agua en una economía pre-
dominantemente agraria, específicamente cuando, 
por ejemplo, se deben proveer las exigentes plan-
taciones de caña de azúcar en el Valle del Cauca; lo 
cual explica la creación de las primeras reservas en 
las zonas comprometidas de la cuenca del Río Cau-
ca, donde se presentaba el desarrollo agroindustrial 



40 educación
 y Ciudad

azucarero. Todo fue soportado institucionalmente 
con la creación en 1954, por parte del Ministerio 
de Economía, de la Corporación Autónoma Regio-
nal del Valle del Cauca, que sería la primera de su 
tipo en el país, encargada de la administración de 
los recursos naturales de la cuenca, así como de la 
realización de proyectos que lleven a su mejor apro-
vechamiento (Lenis, 2013).

En tal contexto, y pese a que Colombia no ratificó 
la Convención Panamericana para la protección 
de la flora, de la fauna, y de las bellezas escénicas 
naturales de los países de América, de acuerdo 
con el Ministro de Relaciones Exteriores de la 
época, el delegado oficial, Dr. Gabriel Turbay, 
apoyó las recomendaciones generales, impulsando 
así la creación de normas conservacionistas en 
el país. De acuerdo con ello, al siguiente año se 
implementó la primera regulación activa en contra 
de la cacería, buscando proteger ciertas especies de 
aves mediante el establecimiento de temporadas de 
cacería y de una moratoria en la cacería de aves por 
diez años (Megank, 1975).

Por su parte, la primera designación de Reserva 
Biológica y Estación en Campo fue creada con el 
Decreto 52 de 1948, por el Presidente Mariano 
Ospina Pérez, en la Sierra de la Macarena, designando 
el comienzo de una serie de medidas oficiales para 
la conservación natural que, aunque al principio se 
dieron con un financiamiento restringido y acciones 
de corto alcance, marcaron el comienzo de un lento 
proceso de institucionalización. Debieron pasar 
seis años para que tuviese lugar el siguiente avance 
sustantivo en materia de conservación: para febrero 
3 de 1954, el Ministro de Agricultura, Brigadier 
General Arturo Charry, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), declaró al 
Cóndor Andino como el ave nacional de Colombia, 
convirtiéndose de esta forma en la primera especie 
completamente protegida del país, al igual que en 
otros países de Latinoamérica (Megank, 1975).

Durante la siguiente década se observó la creación 
de las correspondientes corporaciones autónomas 
en las regiones, determinadas por las cuencas 
relevantes para la conservación, desde su valor 
en cuanto a capacidad para proveer el recurso 
hídrico, o su contenido de maderas valiosas para 
la explotación forestal, aspectos que fueron luego 
comprendidos por el Artículo 13 de la Ley 2 de 
1959, donde específicamente se afirma: 

El Gobierno puede reservar para destinar como 
Parque Nacional Natural los sitios o terrenos que por 
sus bellezas naturales, riqueza de su fauna o su flora, 
particularidades geológicas o hidrológicas deben ser 
objeto de medidas especiales de protección. 

Lo cual se emprendió siguiendo el modelo de pro-
tección empleado por Estados Unidos para insti-
tuir, en 1872, el Parque Yellowstone como reserva 
natural, a pesar de que causó el desplazamiento de 
varias comunidades indígenas, desconociendo el 
factor humano presente en la región que, además, 
hace parte de las interacciones del ecosistema. Lue-
go, en 1960, se declaró la Cueva de los Guácharos 
como el primer Parque Nacional Natural del país, 
después de que la UNESCO la nombrara “Reserva 
de la Biósfera”, por ser hogar de esta especie en-
démica de pájaros (Barra, 2010), retirando la zona 
del parque de la jurisdicción de baldíos nacionales 
y asignándola a la administración de la Corporación 
para los Valles del Sinú y el Magdalena, que manejó 
los parques nacionales y fue base de la creación, en 
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1968, del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
Renovables (Inderena) (Lenis, 2013).

La Educación Ambiental 
en Colombia
El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y Protección al Medio Ambiente, promulgado en el 
Decreto 2911 de 1974 (República de Colombia, 
1974), se presenta como el primer documento 
oficial que menciona el “ambiente”, entendiéndole 
como el espacio en que habitan e interactúan 
todos los elementos vivos y no vivos presentes en 
el ecosistema, incluyendo a los seres humanos, y 
determinando que ellos dependen del mismo para 
su supervivencia y el desarrollo económico, por lo 
que deben asumir su responsabilidad frente a su 
cuidado; el Artículo Primero dicta: 

El ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y 
manejo, que son de utilidad pública e interés social. 
La preservación y manejo de los recursos naturales 
renovables también son de utilidad pública e interés 
social (República de Colombia, Decreto 2911 de 
1974). 

El Código sigue las recomendaciones de la primera 
Cumbre de la Tierra, realizada en Estocolmo 
durante 1972, contando con la participación de una 
delegación nacional. Allí, partiendo de la relación 
entre medio ambiente y necesidades de desarrollo 
en los países, se declara el derecho de disfrutar 
de un ambiente sano para el pleno desarrollo 
intelectual, moral, social y espiritual; de igual 
manera, se reconoce la dependencia frente al medio 
ambiente para el sustento material, adjudicando 
a las instituciones locales la potestad de formular 

normas y medidas al respecto, mientras se insta a la 
cooperación internacional para tratar los problemas 
cada vez más evidentes a escala mundial. 

Tanto el Código, como las declaraciones de la cum-
bre, expresan que conseguir los objetivos propues-
tos implica necesariamente lograr que la población, 
joven y adulta, especialmente en los sectores me-
nos favorecidos, cuente con un constante ejercicio 
educativo alrededor del tema, para:
 

[…] ensanchar las bases de una opinión pública bien 
informada, y de una conducta de los individuos, 
de las empresas y de las colectividades inspirada 
en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la 
protección y mejoramiento del medio ambiente 
en toda su dimensión humana (Naciones Unidas, 
1972).

Como respuesta, en el Artículo 14 del Código 
Nacional de Recursos Naturales se solicita al 
gobierno nacional una reglamentación acorde para 
la educación primaria, secundaria y universitaria, 
de tal manera que fuese posible: 

a) Incluir cursos sobre ecología, preservación am-
biental y recursos naturales renovables.

b) Fomentar el desarrollo de estudios interdisciplina-
rios.

c) Promover la realización de jornadas ambientales 
con participación de la comunidad, y de campañas 
de educación popular, en los medios urbanos y ru-
rales, para lograr la comprensión de los problemas 
del ambiente, dentro del ámbito en el cual se pre-
sentan (República de Colombia, Decreto 2911 de 
1974).

Así, se da el comienzo a la formulación de una serie 
de estrategias enfocadas a instaurar la Educación 
Ambiental (E.A.) en la educación formal colombia-
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na, tales como la creación en 1978 de la Comisión 
Asesora para la Educación Ecológica y Ambiental, 
encargada de formalizar la inclusión de cursos so-
bre ecología, preservación ambiental y recursos na-
turales renovables, dentro de un modelo interdisci-
plinar, en los currículos del sector formal. 

La comisión está en concordancia con las propues-
tas de la Carta de Belgrado, producto del primer 
Seminario Internacional de Educación Ambiental 
(1975), donde se promulgan los principios recto-
res de la EA, reconociendo la educación como es-
cenario que fomenta la generación de cambios en 
cuanto a conocimientos, actitudes y valores, para 
facilitar la posibilidad de asumir y responder ante 
los problemas ambientales desde todos los ámbi-
tos propios del ser humano: ecológicos, económi-
cos, tecnológicos, sociales, legislativos, culturales, 
éticos y estéticos; con el propósito de generar una 
conciencia que permita el análisis crítico de los 
conflictos, el reconocimiento de la responsabilidad 
frente a sus acciones y el compromiso necesario, 
mediado por la participación, para resolver, desde 
el nivel local, los retos de una sana convivencia con 
el medio.

Posteriormente, para 1977, Colombia participa con 
un delegado del Instituto Colombiano de Fomento 
de la Educación Superior, en la Conferencia Inter-
gubernamental sobre Educación Ambiental, reali-
zada en Tiblisi y, como resultado, surge el Programa 
Internacional de Educación Ambiental, además de 
un acuerdo en el que el país se compromete, junto 
a todas las naciones, a incluir a la EA en sus planes 
políticos, coincidiendo entonces con lo planteado 
durante la creación de la ya mencionada Comisión 
Asesora para la Educación Ecológica. 

Durante la conferencia de Tiblisi se definieron los 
objetivos y logros básicos de la EA y, al tiempo, 
se adoptó el modelo pedagógico propuesto por la 
escuela activa, debido a que, por el alto grado de 
complejidad implícito en el análisis y gestión de 
las problemáticas ambientales, éstas requieren de 
un enfoque interdisciplinario que promueva la in-
vestigación y la reflexión crítica mientras, a su vez, 
permite la acción, con el propósito de impulsar al 
individuo a desempeñar una función productiva 
que mejore la calidad de vida y proteja el medio 
ambiente. 

Ligado a ello, la Declaración de Tiblisi tiene en cuen-
ta el concepto de desarrollo descrito en Cocoyoc, 
México, durante la Conferencia de Comercio y De-
sarrollo de las Naciones Unidas, durante la cual se 
reconoció que muchos de los problemas ambientales 
residen en las desigualdades presentes entre países 
desarrollados y subdesarrollados, hecho vinculado a 
los modelos “extraccionistas” predominantes desde 
la época colonial. Tales reflexiones llevaron a pre-
sentar respuestas frente a la necesidad de cambiar el 
modelo de desarrollo, cerrando la brecha entre los 
distintos países por medio del intercambio tecnoló-
gico y modelos sostenibles de crecimiento que ase-
guren la viabilidad de los ecosistemas a largo plazo, 
garantizando la cobertura de las necesidades básicas, 
como educación, salud y oportunidades (Zabala, 
2008).

Lo anterior, representa uno de los primeros acerca-
mientos al concepto contemporáneo de desarrollo 
sostenible, el cual se formuló diez años más tarde 
con el Informe Brundtland (1987), también cono-
cido como “Nuestro futuro común”; el cual fue re-
sultado del trabajo de la Comisión Mundial sobre 
el Medioambiente y Desarrollo, que se reunió por 
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primera vez en 1983 y contó con la participación 
de Margarita Marino de Botero, gerente del Indere-
na en ese momento. 

El Informe Brundtland hace un diagnóstico del la-
mentable estado del medio ambiente, respondiendo 
así a sucesos acontecidos durante los años ochenta, 
como los desastres de Bhopal y Chernóbil; frente a 
ello, plantea la necesidad de una convergencia entre 
los intereses económicos de desarrollo y la sosteni-
bilidad, para que, de esta forma, sea posible dar fin 
al ritmo desenfrenado de destrucción, recurriendo 
a la utilización de tecnologías más eficientes y a la 
eliminación de las desigualdades entre primer y 
tercer mundo, de tal manera que se asegure el bien-
estar de las generaciones actuales sin comprometer 
a las generaciones futuras. 

El desarrollo conceptual del Informe Brundtland 
llevó a incluir el desarrollo sostenible como nuevo 
enfoque central, para la EA, en el Congreso Inter-
nacional sobre la Educación y Formación relativa 
al Medio Ambiente (Moscú 1987), que comenzó 
por un diagnóstico del progreso en la implementa-
ción de la EA a nivel mundial, revelando una gran 
deficiencia institucional frente a lo propuesto du-
rante la Conferencia de Tiblisi en 1977; por ello, se 
consideró adecuado impulsar una mayor inversión 
de recursos en proyectos de cooperación interna-
cional, misiones asesoras, reuniones, encuentros y 
diversas publicaciones que partieran de una base 
regional (Orellana y Fauteux, 2002).

Luego de veinte años de la Cumbre de la Tierra, 
realizada en Estocolmo, se convoca a la Segunda 
Cumbre, esta vez en Río durante 1992; allí se reco-
noció la incapacidad general para realizar acciones 
efectivas frente a la protección del medio ambiente, 

por lo cual se planteó enfocar los esfuerzos hacia 
la realización de planes para el desarrollo sosteni-
ble mundial, siguiendo las definiciones propuestas 
en el Informe Brundtland. De acuerdo con ello, se 
plantearon tres acuerdos y dos instrumentos que 
contaban con fuerza de ley para los firmantes, entre 
ellos, la Agenda 21; un plan detallado de acciones 
que deben ser realizadas por todas las entidades 
gubernamentales en su campo de acción regional, 
atendiendo cada situación donde se presente un 
impacto humano en el medio ambiente. 

El plan se enfocó en el objetivo de lograr un de-
sarrollo sostenible, teniendo en cuenta la necesi-
dad de cambiar los hábitos de consumo, erradicar 
la pobreza, fomentar la salud humana, conservar y 
gestionar los recursos y fortalecer el papel de los 
grupos principales, entre ellos, infancia y juventud, 
poblaciones indígenas y campesinas, mujeres, sin-
dicatos, etc. La Agenda 21 reconoce, en su Capítulo 
36, que el fomento de la educación, la capacitación 
y la toma de conciencia son medios de ejecución 
críticos para enfrentar las cuestiones ambientales y 
de desarrollo (Naciones Unidas, 1992).

La participación de Colombia, y su ratificación de 
los tratados formulados en estas conferencias, fue-
ron de vital importancia en los cambios legislativos 
que tuvieron lugar durante la década del noventa, 
principalmente a partir de la Carta Magna de 1991, 
llamada “La Constitución Verde” por incluir más de 
30 artículos que contemplaban la protección y de-
fensa del medio ambiente, desde la forma de obli-
gaciones para las autoridades públicas y privadas, 
entendiendo el medio ambiente como un derecho y 
un deber colectivo, y enmarcando el modelo econó-
mico dentro del concepto de desarrollo sostenible 
(Hernández, 2011).
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Finalmente, más cerca del presente siglo, la Ley 
99 de 1993 crea el Ministerio de Ambiente y el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA), mecanismos 
encargados de adoptar, junto con el Ministerio de 
Educación, los planes, programas docentes y el 
pensum a desarrollar en los distintos niveles de 
la educación nacional relacionados con el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables; 
además de encargarse de la promoción, junto con 
dicho Ministerio, de los programas de divulgación y 
educación no formal, y de reglamentar la prestación 
del servicio ambiental. 

Lo anterior se ratifica en 1994 con la Ley 115 o “Ley 
General de Educación”, que establece a las Ciencias 
Naturales y la Educación Ambiental como las pri-
meras áreas obligatorias y fundamentales para la 
educación formal; mientras que, en conformidad 
con el Artículo 67 de la Constitución Política, se 
afirma que uno de los fines de la educación es, jus-
tamente: 

La adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso 
racional de los recursos naturales, de la prevención 
de desastres, dentro de una cultura ecológica y del 
riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 
Nación (MEN, 1994). 

En esta ocasión, se reitera la importancia de gene-
rar, adquirir, promover y tomar conciencia frente 
a la relación con el medio ambiente, planteándola 
como uno de los principales objetivos de la edu-
cación, específicamente, desplegando una batería 
normativa destinada a cubrir lo concerniente a la 
materia, como punto ineludible para lograr una for-

mación integral del individuo, al abarcar todas las 
esferas de la existencia e interacción humanas.

Conclusiones
Es posible deducir las condiciones históricas que 
permitieron el surgimiento de la Educación Am-
biental, como formación discursiva dentro de la 
escuela en Colombia, a partir de las relaciones es-
tablecidas entre diferentes sectores de la sociedad, 
nacionales e internacionales, cada uno con sus pro-
pias perspectivas e intenciones económicas, polí-
ticas y sociales; sus directrices coincidieron en la 
necesidad de formar nuevos ciudadanos que inclu-
yeran las preocupaciones ambientales como parte 
de su conciencia y, por consiguiente, de sus com-
portamientos y actitudes, respondiendo, desde la 
práctica, a su responsabilidad para con la comuni-
dad, motivados por la promesa del mejoramiento 
en su calidad de vida. 

Por otro lado, se destaca el concepto de sostenibili-
dad, que funcionó como integrador de las visiones 
conservacionistas y productivas, desde una pers-
pectiva cientificista que le permitió establecerse 
como orientador de los esfuerzos de desarrollo en 
los distintos países, al tiempo que se presenta como 
método y objetivo por alcanzar. Finalmente, junto 
a ello, vale la pena resaltar la importancia que se le 
atribuiría a la escuela, como dispositivo que permi-
tiría al discurso ambiental permear a los individuos 
y formar un régimen de verdad. 

La parte arqueológica de la investigación partió de 
un seguimiento en las superficies del discurso, con 
el objeto de conformar el archivo de fuentes prima-
rias para un período que comprende, desde el ini-
cio de los años setenta, hasta finales de los noventa, 
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considerado debido a los hitos destacados durante 
un rastreo histórico preliminar. Sin embargo, el de-
sarrollo del estudio dio indicios que llevaron a plan-
tear un seguimiento del discurso que comprendiera 
períodos anteriores, llegando incluso a la consulta 
de documentos de la época colonial y, en ámbitos 
exteriores, a la escuela, ejercicio que posibilitó un 
buen acercamiento a su procedencia. 

A partir de la construcción del archivo fue posi-
ble observar cómo, mediante las relaciones entre 
diferentes fuerzas, y a través de las prácticas, tec-
nologías, objetos y sujetos configurados alrededor 
del discurso, y su llegada a la escuela, surge pro-
piamente lo conocido como Educación Ambiental 
que, por consiguiente, permitió la formulación de 
su genealogía en esta investigación.
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Abstract
This article presents a virtual class-
room experience on making an en-
vironmental podcast. This activity 
aimed to learn about national geo-
graphy through the exploration of 
the socio-environmental conflicts 
that had arisen there. Under the 
guidelines of Teaching for Unders-
tanding, this didactic unit increased 
students' skills according to the de-
velopment of social science compe-
tencies. The document concludes 
that this proposal is an attractive 
and efficient virtual teaching alter-
native for understanding conflicts 
of this type.

Resumen
El presente artículo expone una 
experiencia de aula virtual sobre la 
elaboración de un Podcast ambien-
tal. La actividad tuvo como objetivo 
aprender sobre la geografía nacio-
nal a través de la exploración de los 
conflictos socioambientales que le 
han aquejado. Bajo los lineamientos 
de la Enseñanza para la Compren-
sión, se implementó una unidad di-
dáctica que desarrolló habilidades 
en los estudiantes según los están-
dares de competencias en ciencias 
sociales. El documento concluye 
que la propuesta es una alternativa 
atractiva y eficiente de enseñanza 
virtual para la comprensión de con-
flictos de este tipo.  

Palabras clave: Conflictos socioam-
bientales, parques naturales nacionales, 
aula virtual, enseñanza para la com-
prensión. 

Resumo
Este artigo apresenta uma expe-
riência em sala de aula virtual sobre 
como criar um podcast ambiental. 
Esta atividade teve como objeti-
vo conhecer a geografia nacional 
através da exploração dos conflitos 
socioambientais que aí surgiram. 
Sob as diretrizes de Ensino para a 
Compreensão, foi implementada 
uma unidade didática que desenvol-
via habilidades nos alunos de acor-
do com os padrões de competência 
em ciências sociais. O documento 
conclui que esta proposta é uma al-
ternativa de ensino virtual atraente 
e eficiente para a compreensão de 
conflitos desse tipo.

Keywords: Socio-environmental con-
flicts, national natural parks, virtual 
classroom, teaching for understan-
ding.

Palavras-chave: Conflitos socioambien-
tais, parques naturais nacionais, sala de 
aula virtual, ensino para a compreensão.
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Introducción

La aparición del COVID-19 en el escenario mun-
dial creó una serie de paradigmas inexplorados 

que impactaron seriamente todas las esferas de la 
sociedad, entre ellas, el escenario educativo. En 
este contexto se inicia, de forma casi inmediata, la 
implementación de aulas completamente virtuales 
en todas aquellas instituciones que podían permi-
tirse comprar plataformas y garantizar su acceso 
para toda la comunidad educativa.
 
Dadas estas particularidades, inicia una carrera 
contra el tiempo para establecer ajustes a la 
estructura curricular y el reordenamiento de los 
tiempos, lenguajes y medios de aula (Norman y 
Daza, 2020); lo cual implicó, por tanto, reflexionar 
acerca de los esquemas transitorios que este reto 
significa en cuanto a evaluación, métodos, objetos, 
etc. Entendida como modalidad o metodología, la 
educación virtual en tiempos de pandemia permitió 
explorar y afrontar un sinfín de posibilidades y retos 
didácticos, metodológicos e incluso psicosociales. 
La urgencia para adaptarlos era urgente. 

A pesar de la incertidumbre, tal desafío coyuntural 
permitió a muchos docentes acelerar el proceso 
de creación e implementación de estrategias 
pedagógicas sobre la marcha y, justamente, un 
ejemplo exitoso de este ejercicio creativo han 
sido las estrategias que se tuvo la oportunidad de 
implementar en la enseñanza de la geografía de 
Colombia, para grado quinto de primaria, en una 
institución internacional de básica y media privada 
al norte de la ciudad de Bogotá. Con el tema se 
buscó reconocer la estructura social, política y 
económica de algunos problemas socioambientales 
tejidos en el territorio nacional, vinculados a la 

diversidad de intereses y percepciones acerca del 
uso de su naturaleza. 

Un Podcast ambiental. La actividad tuvo como 
objetivo construir y evaluar de forma integral el 
desarrollo de competencias en la asignatura, entre 
ellas, el pensamiento social, la interpretación y 
análisis de perspectivas y el pensamiento reflexivo 
y sistémico. 

El presente artículo busca, entonces, describir la 
experiencia pedagógica que surgió de tal necesi-
dad didáctica, vinculada a la búsqueda de nuevos 
métodos para la virtualidad. El escrito se dividirá 
esencialmente en tres partes: la primera, explica la 
importancia del análisis de los conflictos ambien-
tales para la formación crítica de los estudiantes: 
la segunda, expone en detalle el paso a paso de la 
unidad didáctica, poniendo sobre la mesa los obje-
tivos, herramientas y métodos implementados para 
preparar, ejecutar y evaluar el proyecto de aula; fi-
nalmente, en la tercera parte, se enumeran algunos 
resultados y conclusiones de la experiencia. 

Analizar conflictos 
socioambientales en el aula 
La geografía escolar tradicional ha dejado de 
lado durante mucho tiempo el carácter crítico de 
la disciplina (Cely y Moreno, 2008). Es común 
encontrar en las mallas curriculares institucionales 
un largo compendio de temas que aluden a la memoria 
y suprimen el análisis crítico de los fenómenos 
espaciales (Rodríguez, 2000). Autores como Souto 
(1997) apuestan por identificar la geografía como 
una disciplina social e históricamente dinámica y 
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cambiante, que busca analizar la complejidad del 
espacio e intenta examinar sus poderes, jerarquías, 
movimientos y desacuerdos. Los conflictos socio 
ambientales son, entonces, uno de los tantos 
ámbitos de interés de la disciplina.

Dichos problemas, para autores como Martínez 
(2008) se refieren a trastoques entre los intereses 
y valoraciones de un entorno natural, que entran 
en disputa por el acceso, uso, distribución y 
calidad de los recursos naturales disponibles. 
Generalmente, las confrontaciones se presentan 
entre la institucionalidad estatal y una comunidad 
habitante, sin embargo, también pueden darse 
choques entre sujetos externos y la comunidad o 
dentro de la misma comunidad habitante. 

Autores como Souto (1997), y Jiménez y Gaite 
(1996), han escrito ampliamente acerca de la 
importancia pedagógica de analizar los problemas 
socioambientales dentro del aula formal, para el 
desarrollo de habilidades inherentes a las ciencias 
sociales. De igual forma, coinciden en comprender 
el ejercicio como una herramienta esencial para la 
formación de ciudadanos del siglo XXI: conscientes 
de su entorno, críticamente activos y orientados a 
la resolución de problemas comunes. 

Partiendo de ello, la unidad didáctica del trimes-
tre escolar estuvo orientada a reconocer las parti-
cularidades de la geografía nacional colombiana, a 
través de la exploración de los conflictos socioam-
bientales que se han presentado por su uso o con-
trol. Buscaba, en esencia, que los estudiantes fueran 
capaces de analizar una problemática, de contrastar 
las diferentes posturas y, finalmente, de elaborar 
propuestas de solución que tomaran en cuenta to-
das las dimensiones posibles. 

A fin de responder a dicha complejidad didáctica, 
se escogieron algunos Parques Nacionales Natura-
les de Colombia (PNN) como unidades territoriales 
con claros conflictos vinculados al uso de la natura-
leza. Por un lado, parques como el PNN Cocuy, PNN 
Sumapaz y el Santuario de Fauna y Flora (SFF) Co-
rales del Rosario, presentan agudos debates sobre 
la pertinencia ambiental, social y económica del 
turismo. En todos los casos la actividad turística ha 
impactado directamente a las comunidades locales 
(campesinos e indígenas) y al medio que habitan, 
generando un choque de intereses entre promoto-
res, turistas y habitantes. 

Por otro lado, se expuso la situación del PNN Tini-
gua, donde la deforestación por ganadería y culti-
vos ilícitos en plena selva amazónica (tras el acuer-
do de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia -FARC) pone en riesgo la estabilidad 
biológica de un territorio ancestralmente indígena; 
problemática que ha generado un enfrentamien-
to entre entidades ambientales, disidencias de las 
FARC, campesinos e indígenas. Mientras que, por 
su parte, en el PNN Chingaza se debate el futuro 
del abastecimiento hídrico de más de 9 millones 
de personas de Bogotá, que se encuentran bajo la 
constante amenaza de un daño ambiental irrepa-
rable; campesinos, organizaciones ambientales, la 
empresa de acueducto y los propios habitantes de la 
ciudad comparten, traslapan y enfrentan intereses 
diversos sobre su uso. 

Proyecto de aula:                        
Un podcast ambiental 
Partiendo de lo expresado por el Ministerio de Edu-
cación Nacional de Colombia, la educación virtual 
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(o educación en línea) se refiere a los programas de 
formación emplazados en el escenario virtual con 
la ayuda de las tecnologías para la información y 
la Comunicación (TIC), para establecer nuevas for-
mas de enseñar y aprender (MEN, 2020). La vir-
tualidad ofrece, en escenarios óptimos, alternativas 
frente a aspectos como los ritmos, formatos, con-
tenidos y fuentes de información; de igual manera, 
brinda múltiples opciones para el diseño y utiliza-
ción de materiales que generalmente no son, o no 
pueden ser, involucrados en el aula presencial. 

En este sentido, y a pesar de la contingencia mun-
dial, las TIC y el internet hicieron posible dinami-
zar la educación virtual para estudiantes y docentes 
que muy probablemente no habían estado expues-
tos a ella. Dicha naturaleza del ciberespacio per-
mitió emplear con mayor facilidad recursos como 
videos, animaciones y videojuegos con enfoque 
educativo (Cáceres, 2020). Sin dejar de lado las di-
rectrices pedagógicas que orientan el quehacer del 
aula presencial, esta experiencia retomó algunas 
ventajas de la virtualidad, utilizándolas para conec-
tar los problemas socioambientales del territorio 
colombiano con la apropiación de nuevos modelos 
de enseñanza-aprendizaje a través de lo “virtual”.

En primera instancia, la directriz pedagógica que 
orientó la experiencia fue la Enseñanza para la 
Comprensión (EPC) que, según Stone (1999), 
se trata de un marco metodológico de enseñanza 
orientado al desarrollo de procesos cognitivos 
superiores, como pensar de forma crítica, trabajar 
de forma colaborativa para encontrar soluciones 
y propiciar la creatividad. En esta propuesta, la 
evaluación busca fomentar el uso del conocimiento 
como pilar de solución para los problemas que sean 

planteados, pues así se garantiza una comprensión 
real de las temáticas y habilidades propuestas. 

En la misma línea propuesta por Stone, esta imple-
mentación metodológica compromete la consecu-
ción de una serie de pasos claros para el estudian-
te y el educando: en primer lugar, crear un tópico 
generativo o hilo conductor que relacione temas 
y problemáticas de interés para los estudiantes 
(Stone, 1999): luego, unas metas de comprensión 
específicas de conocimiento público, como norte 
de cada unidad; y, a continuación, estructurar una 
serie limitada y concreta de desempeños de com-
prensión, en los que se organizan las actividades se-
cuenciadas de los estudiantes. Siguiendo esta pro-
puesta, el desarrollo de nuestra unidad se dividió 
en tres partes: exploración, investigación guiada y 
proyecto final de síntesis. 

Para la primera fase de exploración (Tabla 1), los 
estudiantes empezaron a analizar una problemá-
tica socioambiental interesante; caracterizaron su 
bioma, lo localizaron y reconocieron su fragilidad. 
Luego de ello, identificaron la diversidad de acto-
res relacionados con la problemática para, poste-
riormente, reconocer que esos mismos actores se 
mueven desde una serie de intereses dispares que 
muchas veces se superponen o chocan; finalmen-
te, evaluaron y diseñaron soluciones acordes para 
aquellas necesidades disímiles. Como puede verse, 
esta primera fase cuenta con una compañía cons-
tante de la docente, quien brinda pautas concretas 
para el desarrollo de una indagación. 
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Tabla 1. Exploración e investigación guiada. Grado quinto, 2020

Unidad didáctica: problemas socio ambientales en Colombia

Desempeños de comprensión 

Tópico generativo 

¿Están en peligro 
nuestros parques 

nacionales?

Exploración

(3 sesiones)

Investigación guiada

(3 sesiones)

Meta de comprensión

El estudiante desarrollará sus destrezas para comprender el territorio colombiano, 
identificando las diferentes perspectivas que giran alrededor de las problemáticas am-
bientales, a través de la creación de un Podcast que trata un problema de este tipo

Paso 1: Visualización de una noticia sobre una problemática ambiental actual (Cierre 
del PNN El Cocuy por exceso de turismo)
Paso 2: Búsqueda de información por internet respecto a las condiciones geográficas 
del páramo y súper páramo. Actividad 1: Formular un encabezado de noticia en el que 
se relacionen las condiciones ambientales con el problema tratado
Paso 3: Identificación del problema. Actividad 2: Formular un primer párrafo de la 
noticia exponiendo en dos frases el problema tratado en la misma 
Paso 4: Reconocimiento de actores y argumentos dentro del problema subrayando con 
claves de colores. Actividad 3: Redactar el segundo párrafo de la noticia exponiendo 
posiciones y argumentos
Paso 5: Encontrar las acciones concretas tomadas por los actores. Actividad 4: Escribir 
un párrafo de conclusión formulando una posible solución al problema planteado en la 
noticia
Paso 6: Evaluación de análisis y alternativas. Actividad 5: Las columnas son publicadas 
en la plataforma de Nearpod y son retroalimentadas por la comunidad

Paso 1: Selección de uno de los problemas socio ambientales propuestos:
-  Turismo descontrolado en el PNN Sumapaz
-  Construcciones ilegales en PNN Corales del Rosario
-  Deforestación por ganadería en PNN Tinigua
-  Extracción de agua para Bogotá del PNN Chingaza
Paso 2: Lectura de una noticia y visualización de un documental sobre las condiciones 
biológicas y geográficas del parque nacional seleccionado
Paso 3: Se realizan individualmente los pasos 3 al 5 de la fase exploratoria, con sus 
respectivas actividades
Paso 4: Los estudiantes comparten los textos en forma oral, utilizando la herramienta 
grupo de Teams; también se cuenta con retroalimentación colectiva (NOTA DE CALI-
FICACIÓN #1)
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Fase Actividades

Proyecto final de 
síntesis 

(4 sesiones)

Paso 1: Escucha un Podcast de radio que trate sobre el derretimiento de los nevados en 
Colombia. Actividad 1: Los estudiantes hacen una lista de las fases de presentación del 
tema, que incluye: 

 - Saludo y presentación del locutor 
 - Presentación del problema y actores (¿Cuál es el problema y por qué lo es?; ¿quién 

lo está ocasionando?; ¿qué y quiénes están siendo afectados?)
 - Presentación de datos y cifras importantes relacionadas con el problema (¿Qué 

ecosistema está siendo alterado?; ¿por qué es frágil?; ¿por qué es tan importante 
este PNN?)

 - Exponer las fuentes utilizadas para sustentar la información (periódicos, fechas, 
nombre del documental)

 - Creación de entrevistas que retomen y expongan las posturas de los actores 
involucrados en el problema (¿Qué piensan?; ¿por qué?; ¿cuál es su motivación o 
interés?) 

 - Análisis de las entrevistas (¿Existe un choque de intereses?: ¿por qué no se ha 
encontrado una solución?)

Ya en la fase de investigación guiada se entregaron 
las herramientas requeridas por el estudiante para 
iniciar un primer trabajo en solitario; vale la pena 
aclarar que también se le brindó la posibilidad 
de seleccionar un caso que le fuera atractivo o 
cercano, con el cual pudiera comprometerse; junto 
a ello, además de dar una noticia vinculada a la 
problemática, se envió un documental relacionado, 
para que así le fuese posible reconocer más 
claramente las características del bioma tratado y 
las razones por las que es frágil frente a la situación 
problema. 

El proyecto final, que sintetizaría todo lo aprendido, 
consistió en la realización de un Podcast ambiental 
(Tabla 2). Como preparación para la grabación, 
se realizó un guión de conversación que debía 
seguir una serie de pasos (actividad evaluada y 
retroalimentada por la docente como nota); a partir 
de dicha secuencia se desarrollaría la exposición 
del problema, sus actores, perspectivas y posibles 
soluciones. La actividad fue grabada durante la 
clase utilizando una página de internet que permite 
el envío de un enlace público de reproducción 
(sistema que hace mucho más sencilla la entrega y 
co-evaluación del proyecto).

Tabla 2. Proyecto final de síntesis (PFS). Grado quinto, 2020 
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Fase Actividades

 - Exposición de conclusiones sobre el problema y las posturas involucradas. Ellas 
deben generar una posible solución, teniendo en cuenta todas las posturas del 
escenario 

 - Cierre y despedida. 

Paso 2: Desde el programa de actividades, los estudiantes seleccionan otro problema de 
la lista para realizar su propio Podcast. Actividad 2: Escriben el guión en un cuaderno 
virtual; se verifican avances y se da retroalimentación en tiempo real (NOTA DE CALI-
FICACIÓN #2)

Paso 3: Práctica del diálogo con otros compañeros a través de herramienta grupal. Acti-
vidad 3: Primera retroalimentación entre pares del PFS utilizando la rúbrica

Paso 4: Actividad 4: Grabación del Podcast en la página Vocarroo.com Se sugiere utili-
zar efectos de sonido; el enlace de dicho trabajo se sube a la red en un cuaderno virtual 
grupal

Paso 5: Retroalimentación final. Actividad 5: Se seleccionan 4 trabajos y se les retroali-
menta tomando en cuenta los criterios observados; así mismo, se generan comentarios 
(NOTA DE CALIFICACIÓN #3)

Proyecto final de 
síntesis 

(4 sesiones)

El desarrollo paso a paso del Podcast tuvo como ob-
jetivo el crecimiento de competencias relativas a las 
ciencias sociales, a través del análisis de una proble-
mática socio ambiental, que involucró: pensamien-
to social, interpretación y análisis de perspectivas, 
y pensamiento reflexivo y sistémico. Esta forma de 
evaluar se ve claramente definida en la rúbrica de 
evaluación mediante la cual los estudiantes fueron 
retroalimentados (Tabla 3), que incluyó distintos 
criterios y su respectiva intención pedagógica, de 
la siguiente forma. 
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Competencia Criterios de evaluación
Desempeño superior/

/alto/bajo

Pensamiento 
social 

Interpretación 
y análisis de 
perspectivas

Pensamiento 
reflexivo y 
sistémico 

Tabla 3. Rúbrica de evaluación para el Podcast ambiental. Grado quinto, 2020 

Ubica espacialmente la problemática

Reconoce la relación entre el problema y sus características 
geográficas particulares (bioma, relieve, hidrografía, 
fragilidad)

Aplica mecanismos de participación dentro de la solución

Identifica a cada uno de los actores dentro de la 
problemática

Reconoce a los responsables del fenómeno

Analiza y contrasta, en al menos tres entrevistas, las 
perspectivas, intereses, vulnerabilidades y prioridades de 
los actores frente al problema

Menciona por lo menos dos cifras relevantes sobre el 
problema para explicar su gravedad o impacto

Menciona al menos tres fuentes de información

Identifica adecuadamente la problemática a nivel social y 
ambiental

Reconoce al menos un impacto ambiental y uno social

Evalúa las soluciones tomadas por los actores

Propone una solución que ponga en diálogo todas las 
perspectivas del problema
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Pensamiento social
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacio-
nal, la competencia de pensamiento social evalúa 
“la capacidad del estudiante para usar conceptos 
básicos de las ciencias sociales que permiten la 
comprensión de problemáticas y fenómenos socia-
les, políticos, económicos culturales y geográficos” 
(2014, p. 16). En otras palabras, las actividades de-
ben buscar que los estudiantes usen el conocimien-
to del que disponen (sobre conceptos, épocas, luga-
res, etc.) para analizar las problemáticas históricas 
o contemporáneas. 

Partiendo de tal definición, el trabajo con el Podcast 
buscaba evaluar la capacidad de los estudiantes 
para relacionar las condiciones biológicas del PNN 
con la problemática; así, por una parte, conectaron 
la fragilidad del suelo del páramo en Chingaza o 
Sumapaz con los efectos negativos causados por las 
constantes pisadas de los turistas; o relacionaron la 
problemática ambiental del calentamiento global 
con el deshielo del Cocuy y el pisoteo de los caballos 
en el súper páramo, tal como se hace evidente a 
continuación: 

Allá en Tinigua está pasando algo muy grave, 
queridos oyentes. Están quemando la selva para 
tener ganadería. La selva se daña cuando la queman, 
los huecos de flora que quedan por esas acciones 
hacen que los animales se queden sin hábitat 
(Podcast, No. 4).

Los estudiantes también debían utilizar temáticas 
ya tratadas, como los mecanismos de participación, 
para proponer soluciones democráticas a las 
problemáticas. Algunos de ellos propusieron tutelas, 
consultas populares, cabildos abiertos e incluso 

revocatorias del mandato, cuando el problema tenía 
su origen en licencias otorgadas por la alcaldía local 
o municipal. 

Interpretación y análisis 
de perspectivas 
Continuando con las competencias trabajadas, la 
interpretación y análisis de perspectivas se refiere 
a la capacidad de “reconocer perspectivas, anali-
zarlas, en particular por medio del examen de los 
argumentos que presente el representante (indivi-
duo o colectivo) de determinada perspectiva o po-
sición (en situaciones cotidianas, interpersonales o 
históricas)” (Ministerio de Educación, 2014, p. 16). 
Este criterio también compete al uso de evidencias 
o fuentes, la valoración de prejuicios e intenciones 
implícitas en los argumentos, y la revisión de posi-
bles choques entre dichas perspectivas. 

Para la creación del Podcast esta competencia toma 
especial relevancia, pues pone en evidencia la natu-
raleza compleja de los conflictos socioambientales. 
Los estudiantes recurrieron a estrategias como mo-
dular su voz, solicitar ayuda de sus familiares e in-
clusive a usar voces modificadas por programas di-
gitales, para simular entrevistas que demostraran la 
diversidad de actores y perspectivas del problema. 

En primera instancia, se les solicitó identificar 
aquellos actores relacionados directamente con el 
conflicto; campesinos, turistas, empresas turísticas, 
terratenientes, el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (SINAP) e indígenas, por nombrar algu-
nos, fueron los reseñados más comúnmente. Luego 
debían hacer una lista que incluyera los argumen-
tos que daban forma a las perspectivas de dichos 
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actores frente al problema ambiental tratado; así, 
muchos estudiantes localizaron argumentos como: 

Yo soy un indígena U’wa y no quiero que me 
dañen más mi tierra. Aquí nosotros somos los que 
cuidamos, esa gente de allá viene con caballos y 
pisan el suelo, eso lo dañan mucho (Podcast, No. 7).

El análisis de perspectivas permitió a los estudiantes 
reconocer que también existían choques y alianzas 
entre los diversos intereses de los actores, tal como 
se evidencia a continuación: 

Los señores de parques nacionales están intentando 
que escuchen a los campesinos para que también los 
dejen cultivar en esta tierra, pero los ganaderos no 
quieren que se les quite todo el poder que tienen 
allá (Podcast, No. 12).

Esto posibilitó, a su vez, comparar y contrastar los 
distintos intereses para, posteriormente, evaluar 
el impacto de ciertas decisiones tomadas frente a 
la problemática. Algunos llegaron a caracterizar 
económica y políticamente a sus actores, solo para 
reconocer lo vulnerables o poderosos que eran 
frente a las decisiones ya tomadas, tal como se 
demuestra en el siguiente fragmento: 

Mire, yo soy un campesino, yo no tengo más que 
la papa aquí en el páramo. No, no puedo creer que 
usted me diga que es mejor que hagamos el turismo, 
y yo sé que eso no me da a mí la plata que usted dice 
que me va a dar. No me engañe con eso del turismo 
hecho por las empresas de afuera (Podcast, No. 32).

Por último, esta competencia también permitió a 
los estudiantes manejar distintas fuentes dentro 
de su discurso, ya que debían citar al menos dos 
para dar una referencia clara del origen de su 

información. Debido a su estadio de desarrollo, por 
el momento no se solicitó evaluar la veracidad de 
dichas fuentes. 

Pensamiento reflexivo 
y sistémico 
Por último, la competencia de pensamiento reflexi-
vo y sistémico se entiende como “la habilidad de 
reconstruir y comprender la realidad social desde 
una perspectiva sistémica. Todo esto involucra de-
tectar factores presentes, pero no evidentes en una 
problemática social, identificar relaciones de cau-
salidad y articular dimensiones sociales, políticas, 
económicas, etc.” (Ministerio de Educación, 2014, 
p. 17). Entonces, se espera que, para este nivel de 
evaluación, los estudiantes puedan identificar cau-
sas, dimensiones, soluciones, y efectos sobre un 
problema histórico o actual. 

En tal sentido, para la elaboración del Podcast 
los estudiantes debían describir las dimensiones 
sociales, ambientales y geográficas del problema. En 
otras palabras, era necesario que reconocieran que 
el conflicto no solo afectaba la estructura ambiental 
del PNN, sino que incidía en los habitantes de la 
zona. A la larga, el ejercicio crítico permitió el 
reconocimiento y análisis de los conflictos políticos 
y sociales implícitos en el control y manejo de los 
territorios explorados en clase, tal como se hace 
evidente en el siguiente ejemplo: 

Lo que sucede en el Parque El Cocuy es un problema 
ambiental, porque los turistas no están cuidando el 
lugar cuando van, y terminan dañando lo poco que 
queda después del daño que ya hizo el derretimiento 
del hielo por el calentamiento global […] Pero 
también es un problema social, porque los indígenas 
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no quieren más turismo, pero el gobierno sí quiere 
(Podcast, No. 5). 

En este mismo orden de ideas, los estudiantes 
debieron crear una posible solución que considerara 
las dimensiones del conflicto, evaluando los 
posibles impactos sobre los actores; a continuación 
se presenta un ejemplo de las reflexiones: 

Propongo como solución que los habitantes indígenas 
del PNN El Cocuy hagan una tutela contra las 
empresas que hacen turismo, y que hagan también 
un cabildo abierto para limpiar el parque y hacer que 
nadie más contamine […], esta solución no afectaría 
a nadie, ya que, si se hace de forma responsable, 
todos se verían beneficiados (Podcast, No. 7). 

Finalmente, durante el espacio de retroalimentación, 
los niños compartieron sus estudios a través de un 
cuaderno virtual colectivo, un escenario creado 
para que pegaran los enlaces correspondientes 
a sus trabajos. Cada integrante podría escuchar 
y evaluar las actividades de sus compañeros 
utilizando la rúbrica de evaluación. La co-
evaluación permitió desarrollar la capacidad para 
apreciar objetivamente, no solo la propia labor, sino 
la realizada por los compañeros de clase; con ella 
reconocieron fortalezas, debilidades, alternativas 
y soluciones. Este ejercicio de conclusión facilitó 
a los estudiantes involucrarse de forma más activa 
y auto-dirigida a su proceso de aprendizaje, como 
parte de una comunidad educativa en formación. 

Conclusiones
El presente artículo tuvo como objetivo exponer 
una experiencia pedagógica virtual alrededor de 
la enseñanza de la geografía de Colombia. Se tomó 

como herramienta el análisis de un problema so-
cioambiental puntual, que resultaría en la creación 
de un Podcast. En este proyecto cada estudiante 
debía explicar el problema y sus dimensiones, al 
tiempo que exponer y contrastar los actores invo-
lucrados, junto a sus respectivas perspectivas e in-
tereses, para crear una solución que respondiera a 
la diversidad de necesidades. 

Frente a ello, una primera conclusión se puede re-
ferir al uso del Podcast como herramienta didác-
tica en el aula. Tomando en cuenta los resultados, 
la elaboración del Podcast facilitó el desarrollo de 
competencias relativas a las ciencias sociales (pen-
samiento social, interpretación y análisis de pers-
pectivas, y pensamiento reflexivo y sistémico); al 
tiempo, el trabajo permitió que los estudiantes pu-
dieran relacionar cuerpos conceptuales concretos 
(como el páramo, el parque nacional o mecanismos 
de participación) con problemáticas socioambien-
tales latentes. 

Todo el proceso, facilitó el reconocimiento y 
análisis de las dimensiones implícitas en un 
conflicto (social, ambiental, política, cultural) y 
las múltiples percepciones, intereses y necesidades 
que se trenzan alrededor del uso de la naturaleza. 
A la larga, el Podcast fue mucho más allá de revisar 
la apropiación de temas y conceptos, permitió 
verificar aprendizajes complejos como el análisis 
de percepciones, el contraste entre intereses y la 
creación de soluciones integrales y coherentes. 

Por otro lado, la estrategia demostró que la En-
señanza para la Comprensión (EPC) es un marco 
metodológico muy efectivo en la secuenciación del 
análisis de problemáticas socioambientales para el 
aprendizaje de la geografía de Colombia. El método 
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llevó a utilizar un marco conceptual geográfico de 
referencia para analizar críticamente un problema 
socioambiental, al tiempo que a reconocer sus ac-
tores, proponer soluciones y evaluar posibilidades. 

A su vez, dicho método permitió utilizar fuentes y 
herramientas diversas para presentar la informa-
ción de forma creativa, a través de la realización de 
un Podcast. El paso a paso de la unidad pudo tener 
un sentido gradual y exponencial, a través del cual 
cada estudiante tuvo la posibilidad de conocer los 
objetivos y criterios bajo los cuales debía avanzar 
en su actividad, desde los que se le estaba evaluan-
do. En últimas, este marco retó al alumno a llevar 
constantemente sus análisis a niveles más avanza-
dos, permitiéndole utilizar el conocimiento como 
pilar para solucionar los problemas planteados. 

Retomando lo dicho por Souto (1997), Jiménez y 
Gaite (1996), estas herramientas para el análisis y 
solución de problemas contemporáneos responden 
a la formación de ciudadanos del siglo XXI. Re-
conocer las problemáticas sociales y ambientales 
como conflictos que envuelven una multiplicidad 
de percepciones y dimensiones, es un pilar esencial 
para la consecución de futuros adultos consientes, 
capaces de utilizar eficiente y efectivamente su co-
nocimiento para solucionar conflictos emergentes. 

Finalmente, es importante destacar que el trabajo 
virtual tuvo una gran relevancia para este proce-
so didáctico; el acceso a nuevas fuentes, ritmos y 
contenidos permitió dinamizar un proceso investi-
gativo escolar que generalmente se ve truncado en 
el ámbito presencial, por las herramientas que no 
están disponibles. El Podcast y su efectividad como 
formato digital evidencian la urgente necesidad de 
explorar las TIC en el aula. 

Desde que inició el trabajo desde el ámbito virtual 
ha sido difícil encontrar estrategias didácticas que 
generen interés en los estudiantes. Entre otros 
factores, la situación ha hecho que muchos deban 
lidiar con una rutina extenuante en casa, sin amigos, 
juegos o simple contacto con el entorno. A pesar de 
ello, la producción y grabación del Podcast facilitó 
la generación de otros espacios de aprendizaje, 
mediados por las TIC, en donde se contó con la 
posibilidad de compartir en familia, cambiar la voz 
para ser otra persona, y buscar música y efectos 
para acompañar la propia voz. En conclusión, se 
trató de una actividad emocionante y estimulante, a 
través de la cual los estudiantes pudieron divertirse 
mientras aprendían sobre ese entorno geográfico 
que hoy en día se siente lejano. 
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Abstract
In this research article, we descri-
be with actor-network theory, the 
environmental education practices 
about water in different scenarios 
in Bogotá: education programs from 
the Secretary of the Environment, 
school institutions, and the work of 
social organizations. The ontoepis-
temic description that we propose 
involves three agency nodes: the 
concept of water, teaching strate-
gies, and pedagogical meanings. 
These nodes indicate the particu-
larities that the teaching of water 
acquires in formal and non-formal 
spaces, as well as its connections 
and collaborations

Resumen
Este artículo de investigación des-
cribe, desde la teoría actor-red, las 
prácticas de educación ambiental 
desarrolladas alrededor del agua en 
distintos escenarios formativos de 
Bogotá, como los programas de edu-
cación de la Secretaría de Ambiente, 
las instituciones escolares y el traba-
jo de organizaciones sociales. La des-
cripción onto-epistémica que se pro-
pone involucra tres nodos: concepto 
de agua, estrategias de enseñanza y 
sentidos pedagógicos; los cuales fun-
cionan para señalar las particulari-
dades que adquiere la enseñanza del 
agua en espacios formales, informa-
les y no-formales, así, como sus co-
nexiones y colaboraciones. 

Palabras clave: Educación ambiental, 
enseñanza del agua, actor-red. 

Resumo
Neste artigo de pesquisa, é apresen-
tada a teoria ator-rede, para descre-
ver as práticas de educação ambien-
tal na água em diferentes cenários de 
treinamento em Bogotá: programas 
de educação do Ministério do Meio 
Ambiente, instituições escolares e 
trabalho de organizações sociais. A 
descrição ontoepistêmica que pro-
pomos envolve três nós de agência: 
o conceito de água, estratégias de 
ensino e significados pedagógicos. 
Esses nós indicam as particularida-
des que o ensino da água adquire em 
espaços formais e não formais, bem 
como suas conexões e colaborações.

Keywords: Environmental education, 
water education, actor-network.

Palavras-chave: Educação ambiental, edu-
cação sobre a água e rede ator.
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Introducción

La educación ambiental (en adelante EA) permi-
te tejer espacios que llevan a tomar responsa-

bilidades y actuar éticamente en el entorno; en tal 
sentido, Haraway plantea el reto de participar en la 
configuración de mundos en los cuales nos sea po-
sible vivir “con”, morir “con” y pensar “con” otros 
de manera recíproca (2019, p. 21); un “con” que 
no se refiere solo a otras personas, sino a especies 
y no-humanos. Así, retomar el agua como objeto 
de enseñanza en tiempos de cambio climático es 
una manera de tejer compromisos éticos y políticos 
desde la educación. Un tópico fundamental, porque 
antes que mera transmisión de conocimientos, los 
procesos de enseñanza son eventos que implican 
nuestra participación en la manera de crear una 
realidad sobre el agua; es decir, la forma de acer-
carse al tema del agua no solo construye ideas, sino 
relaciones, acciones y decisiones que se traducen 
en la capacidad o incapacidad de asumir responsa-
blemente la realidad del agua. 
   
La potencia implícita en la enseñanza del agua 
desde la EA, y la necesidad de generar reflexiones, 
retos y provocaciones al respecto, llevó a que, desde 
la cotidianidad como maestras, se decidiera crear 
caminos de indagación teórica y práctica en torno 
a la forma como el concepto agua fluye en las aulas 
y la institucionalidad de la escuela; esperando que 
este ejercicio de indagación, construido desde el ser 
y estar en el mundo como maestras, aporte, no solo 
al propio quehacer, sino al de otros maestros con 
quienes caminamos sin conocernos. Justamente, 
uno de esos caminos de indagación se presenta en 
este artículo, buscando dar cuenta de las maneras 
como el agua, en tanto objeto de enseñanza, se 

construye en las prácticas de EA formal y no formal 
en la ciudad de Bogotá. 

Puesto que la pregunta gira alrededor de la 
construcción de un objeto de enseñanza no 
neutral, y responde a un escenario muy complejo, 
se retoma la teoría del actor red, trabajada por 
Callon (1998), Latour (2008) y Law (2019), que 
invita a describir prácticas y relaciones desde la 
apertura, el carácter situado y la especificidad de las 
realidades abordadas. A continuación, se exponen 
algunas líneas de referencia propuestas por dichos 
autores, que contribuyen a situar el marco de esta 
investigación:

• El sentido de la investigación se concentra en 
las redes constituidas por relaciones, prácticas 
y distintas entidades que intervienen.

• Las redes no son estáticas, se encuentran en 
medio de un proceso de cambio, en el cual 
son hechas y crean los objetos, prácticas y 
relaciones, que también se encuentran en un 
círculo de estar y desaparecer.

• La agencia social no es exclusiva de humanos, 
involucra también objetos, entidades y seres 
no-humanos. 

• Se presenta un principio de simetría en el 
abordaje de la producción de conocimiento. 

A partir de las líneas de referencia, y de los mate-
riales empíricos que sustentan esta investigación, 
se proponen tres nodos que articulan de distintas 
maneras las prácticas educativas sobre el agua en 
Bogotá: conceptos sobre agua, estrategias pedagó-
gicas y sentidos pedagógicos.

Los conceptos de agua se refieren a los saberes, 
conocimientos, discusiones y debates provenientes 
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de disciplinas, ciencias y tradiciones que permiten 
relacionarse con el agua, ya sea desde su acepción 
compuesto químico, como recurso o como entidad 
espiritual y sagrada. Las estrategias pedagógicas 
son un conjunto de herramientas que posibilitan la 
interacción o incorporación de esos conceptos en 
las prácticas; y los sentidos pedagógicos recuerdan 
que la enseñanza y el aprendizaje están atravesados 
por relaciones de poder que implican el gobierno 
de las poblaciones (Noguera y Parra, 2015, p. 72); 
así, referirse a los sentidos significa enfocarse en 
el ciudadano que deviene en la práctica educativa. 
Los tres nodos operan como objetos aprendidos 
e incorporados, con ellos es posible enseñar 
de manera específica el tema del agua; además, 
permiten resaltar que la práctica pedagógica no solo 
posee un carácter epistemológico, sino material y, 
por esta vía, ontológico.   

Con ello en mente, el artículo se divide en cuatro 
secciones: en primer lugar, la revisión de la litera-
tura académica que aborda cómo circula el agua en 
la educación y las discusiones alrededor de su en-
señanza; en segundo lugar, se da cuenta de las pre-
cisiones metodológicas que guían la investigación 
y permiten retomar los nodos mencionados ante-
riormente; en tercer lugar, se encuentra el apartado 
de análisis, el cual retoma los conceptos, estrategias 
y sentidos pedagógicos que se articulan y emergen 
en distintas prácticas pedagógicas de Bogotá, desa-

rrolladas por entidades distritales, organizaciones 
sociales e instituciones educativas distritales; final-
mente, se realiza un cierre, destacando los vínculos 
generados desde las tres prácticas en la composi-
ción compleja de los tejidos que articulan la circu-
lación del agua en las escuelas de Bogotá. 

Agua y educación: una revisión 
de la literatura académica
Hasta el momento, los trabajos consolidados 
alrededor del agua y la educación ambiental se 
abordan partiendo de cinco ejes: el campo de 
lo ambiental como conocimiento vs los campos 
“científicos” del saber tradicional; el qué y cómo 
enseñar del agua; su relación con el concepto de 
naturaleza; el discurso científico sobre el agua 
presente en los textos escolares; y las formas como el 
agua se constituye en un elemento de interrelación 
del paisaje y la construcción de territorio. 

La literatura también da cuenta de una variedad 
de énfasis, debates y desplazamientos que indican 
cómo la educación ambiental, en tanto campo de 
saber escolar, se encuentra en medio de la tensión 
entre la apertura y lo instituido. Aunque existen 
una serie de principios que caracterizan la EA3, 
este campo de saber escolar no solo presenta una 
reciente emergencia, sino que todavía está en pro-

3  Entre los principios de la EA es posible encontrar: un 
enfoque sistémico; valor de diversidad biológica y 
cultural; nuevo concepto de necesidad; desarrollo de 
conciencia local y planetaria; solidaridad; estrategias 
democráticas; valor educativo de conflicto; valores 
como fundamento de la acción; pensamiento crítico e 
innovador; integración de conceptos, actitudes y valores 
(Novo, 1996, p. 91).
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ceso de formalización, pues sus metodologías, con-
tenidos y sustentos teóricos y científicos proceden 
de una serie de campos científicos fronterizos e in-
terdisciplinares. Así, la EA se sitúa en un momento 
de búsquedas, préstamos y experimentaciones que 
pueden llevar, tanto a la innovación pedagógica, 
como a la acomodación en zonas de confort disci-
plinares. 

Por ello, si se pretende constituir una EA innovado-
ra, crítica y pertinente, es necesario prestar aten-
ción a los trabajos que abordan las concepciones, 
representaciones e imaginarios tejidos alrededor 
del agua en las comunidades educativas, en los suje-
tos de la enseñanza y el aprendizaje, y en los libros 
de texto, destacando especialmente tres puntos, 
siendo el primero de ellos el debate sobre cuáles 
deben ser los ejes temáticos y problemas que ar-
ticulan la enseñanza del agua. Lo cual implica un 
llamado para que, en general, los procesos de edu-
cación ambiental sobre el agua dejen de centrarse 
en la calidad del líquido, para empezar a abordar los 
ecosistemas de agua y las situaciones que les cons-
tituyen (Ibarra, 2007); de tal forma que las referen-
cias no apunten solo a sus características químicas, 
su presencia o ausencia, o al ciclo hidrológico, sino 
que incluyan situaciones problemáticas y unidades 
didácticas contextualizadas (Marcen, 2003). 

Siguiendo esta línea, durante los últimos años ha 
sido posible observar que los estudios sobre EA 
empiezan a retomar las experiencias situadas en 
problemáticas y conflictos ambientales que giran 
en torno a distintas fuentes hídricas. Tales trabajos 
plantean la necesidad de romper con una enseñanza 
basada en el inventario de características y datos 
sobre el agua y fuentes hídricas, para empezar a 
fortalecer una mirada contextual y crítica entre los 

sujetos de enseñanza y aprendizaje, el conocimiento 
y el territorio que habitan.

Dichas nuevas formas de relacionarse con el 
agua se encuentran en ejercicios pedagógicos 
sistematizados que, para el caso de Bogotá, trabajan 
la cuenca del Río Tunjuelo, como en Hernández y 
Vargas (2015), quienes centran su discusión en el 
río, la minería como conflicto y la formación política 
con jóvenes de la localidad de Ciudad Bolívar; junto 
a ellos, Castaño y Urrego (2015) abordan, desde la 
enseñanza para la comprensión, la identificación 
de los distintos conflictos ambientales en la cuenca 
del Tunjuelo y, Barrera (2019) propone, no solo 
su identificación, sino la consolidación de redes 
de participación en una institución escolar, para 
contribuir con el cuidado del río. 

El segundo eje del debate se relaciona con la manera 
de entender la relación entre hombre y naturaleza, 
pues las representaciones y concepciones de maes-
tros, estudiantes y comunidades tienden a hacer de 
ella un recurso, a pesar de que se han establecido 
otras relaciones simbólicas para este vínculo, por 
lo general invisibilizadas y/o subvaloradas; para 
el caso, conviene recordar lo planteado por Flórez 
(2009), quien, al estudiar las representaciones so-
bre el agua y su cuidado en maestros en formación, 
destaca que la mayoría de ellos presenta una mirada 
utilitarista; en la misma línea, Ramírez (2016), re-
salta que, en el caso de estudiantes rurales, aunque 
el agua es identificada como sinónimo de vida, sue-
le entendérsele como elemento distante, reforzan-
do una mirada dualista de dicha relación.  

El tercer debate gira alrededor de la forma de tra-
bajar el agua en los libros de texto; las investiga-
ciones que retoman el escenario presentan diversas 
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críticas a la manera de presentar el conocimiento 
científico, pues destacan aspectos problemáticos en 
relación con su transposición o simplificación, los 
cuales deben tenerse en cuenta para fortalecer los 
materiales puestos a disposición de los estudiantes; 
como ejemplo, Moss y Mizuno (2011), partiendo 
del análisis semiótico discursivo de un libro esco-
lar en Colombia, destacan que, cuando se refieren 
al agua, las voces de los autores presentan el cono-
cimiento como verdad absoluta, sin ofrecer argu-
mentos, debates o citas, por lo que no hay una con-
textualización sobre la producción de saber, o de 
quiénes y por qué lo producen, lo cual tiene efectos 
en la manera en que los estudiantes se acercan y 
entienden la generación de conocimiento científico 
sobre el agua. 

En tanto, un estudio español sostiene que, durante 
el abordaje de las fuentes hídricas como ríos, los li-
bros de texto mantienen miradas tradicionales, re-
duciéndolas a meros recursos mercantiles, cuando 
incluso los conceptos y conocimientos hidrológicos 
manejados ya han sido reevaluados por las ciencias 
(Cuello y García, 2019). Mientras un análisis his-
tórico realizado por Moctesuma plantea que, entre 
fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, los libros 
de texto mexicanos, desde su lugar como objeto 
cultural, abordan el agua a partir de los discursos 
de progreso y modernización promovidos por el 
Estado, constituyéndose en herramientas para ins-
tituir procesos de higienización y “obrerización” en 
la población, fortaleciendo la identidad nacional en 
torno a la riqueza hídrica y el desarrollo de proce-
sos de gestión sobre el agua, como el secamiento 
de sus fuentes, lo cual se presentaba como hecho 
necesario para el “progreso” (Moctezuma, 2006).

Finalmente, aparecen los estudios que retoman 
procesos de sistematización de experiencias rela-
cionadas con el cuidado, calidad y gestión del agua, 
junto con las diversas interacciones biológicas, so-
ciales, históricas y culturales inherentes a ella y las 
fuentes hídricas, posicionando formas participati-
vas de abordar el tema en la EA. Esta corriente ge-
nera dos tendencias de inclusión de las comunida-
des en la educación ambiental escolar y no formal; 
por un lado, se crean procesos centrados en objetos 
de conocimiento producidos por la ciencia parti-
cipativa, como las experiencias en que los partici-
pantes aprenden a medir las características físicas 
y químicas del agua como forma de apropiación del 
territorio, y de seguimiento al estado de las fuentes 
hídricas que alimentan los acueductos o están cerca 
de las instituciones escolares (Hurtado, 2019). 

Por otro lado, se encuentran procesos en torno a 
la construcción de objetos de conocimiento desde 
los saberes y necesidades de las comunidades; así, 
ellas participan en procesos de EA, ya sea para 
potenciar a partir de sus saberes los procesos de 
gestión del agua (Silva, Alatorre y García, 2009), 
para fortalecer las competencias en el cuidado de 
las fuentes hídricas (Moreira, Araya y Charpentier, 
2015; Lara y Otaño, 2017), o para ser referentes 
de conocimientos sobre la memoria y cuidado 
del agua a partir de procesos de comunicación 
intergeneracionales e interculturales (Rubio, 2017; 
Herrera, 2017; Lemus, 2018). 

Metodología
Esta indagación es de tipo cualitativo y retoma un 
análisis praxiológico para acercarse a las prácticas 
de educación ambiental sobre el agua en Bogotá. 
La praxiología se centra en “prestar atención obs-



40 educación
 y Ciudad

tinadamente a las técnicas que hacen que las co-
sas sean visibles, audibles, tangibles y conocibles” 
(Mol, 2002, p. 33), por lo que permite enfocarse en 
las distintas maneras en que maestros, estudiantes, 
funcionarios de entidades públicas, líderes sociales 
y no-humanos se articulan a través de los nodos 
“agenciales” (presentados en la sección anterior), 
para materializar unas formas específicas de ense-
ñar sobre el agua en Bogotá. 

En esta vía, la praxiología exige que la construcción 
de materiales empíricos se realice atendiendo a las 
maneras en que los distintos agentes concretan sus 
prácticas, no a las formas en que las representan. 
Así, desde el año 2019, hasta el mes de julio de 2020, 
se retomaron, como herramientas de investigación, 
la realización de entrevistas a docentes del 
distrito, la observación en escenarios educativos 
escolares y, en el marco de la emergencia sanitaria 
decretada para contener el Covid-19, herramientas 
de la etnografía virtual que, en este caso, giraron 
alrededor de la participación en los distintos 
espacios públicos de educación virtual ofrecidos 
por la Secretaría de Ambiente en Facebook Live y 
video llamadas.   

Análisis o resultados
A partir de los nodos “agenciales”, el presente apar-
tado girará alrededor de los siguientes tópicos: con-
cepto de agua; estrategias pedagógicas y sentidos 
pedagógicos; revisando la forma como tres esce-
narios de educación ambiental establecen distintas 
relaciones que configuran, en cada uno, de manera 
particular, no aislada, una serie de vínculos concre-
tos, los cuales caracterizan la red que constituye 
el agua como objeto de enseñanza de la educación 
ambiental; dichos espacios son a) Algunos proce-

sos de educación informal liderados por organiza-
ciones sociales; b) La educación no formal, como 
el programa virtual de educación ambiental de la 
Secretaría de Ambiente; y c) La educación formal 
impartida desde la escuela. 

Organizaciones sociales, 
afectos y cuerpos de agua 
El agua es un elemento que implica contradicciones, 
conflictos y respuestas sociales donde los actores 
(re)configuran cuadros culturales de referencia 
y relaciones político-económicas con símbolos 
o signos. El concepto de agua se teje desde las 
relaciones instituidas y construidas por la cultura, 
y su carácter físico se traslapa en las diferentes 
territorialidades que constituye; así, es centro de 
procesos de gobernanza territorial, resistencias y 
per-existencias.

Distintas organizaciones sociales han asumido el 
cuidado de cuerpos de agua como ríos y humeda-
les a partir de la educación ambiental; reconocerlos 
como parte de sus espacios vitales configuró nue-
vas formas de crear tejido social en torno a ellos, 
transformando el lente a través del cual se valo-
raban. Iniciativas como las implementadas por la 
Fundación Crisálida y Territorio Sur en el Tunjue-
lo, o los Amigos del río, en el Fucha, tienen apues-
tas en común respecto a su accionar organizativo; 
habitantes del territorio asumen posturas críticas y 
participativas frente a las transformaciones o inter-
venciones de los cuerpos de agua, consolidándose 
como grupos intergeneracionales con los cuales se 
elaboran narrativas propias del concepto agua.

Sus estrategias pedagógicas giran en torno a reco-
rridos de las cuencas, la identificación de fauna y 
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flora presente, actividades de reforestación, cír-
culos de palabra ancestral y actividades artísticas 
de reconocimiento de los sentidos espirituales del 
agua. Dichas tácticas configuran procesos de edu-
cación ambiental, cuyos sentidos pedagógicos son 
buscar la sensibilización y conciencia de los habi-
tantes del sector para permitirles “ser parte de” y 
así generar ejercicios políticos de participación y 
corresponsabilidad en las decisiones que se tomen 
frente a los cuerpos de agua. 

En la misma línea, otra organización destacable 
es la Fundación de Humedales de Bogotá, que 
desde 1998 realiza un trabajo pedagógico en 
torno a la preservación de este ecosistema; sus 
actividades retoman el valor del agua como fuente 
de biodiversidad y, además de dar cuenta de qué 
es un humedal y sus características, sus talleres 
al aire libre resaltan la relación entre el agua y las 
especies vegetales, animales y de hongos. El sentido 
pedagógico no solo trabaja la preservación del 
ecosistema, busca generar una relación profunda 
entre comunidades y humedales; para ello, retoma 
estrategias que incluyen estar en el lugar y, desde la 
práctica, conocer y generar afecto, pues: “el amor 
hacia el ecosistema, una planta, un animal o un hongo 
hace que trabajemos para conservarlo” (Entrevista 
a integrante de la Fundación de Humedales). 

Prácticas educativas como las construidas por estas 
organizaciones sociales permiten generar relacio-
nes y vínculos emocionales con aquello no humano, 
como estrategia de apropiación de los territorios y 
de preservación de los ecosistemas, conectándose 
así con los procesos de educación ambiental for-
mal, no solo porque cuentan con participación de 
estudiantes y maestros, sino por sus efectos en la 
organización curricular; de acuerdo a varias entre-

vistas con maestros, su interés por abordar desde la 
clase los cuerpos de agua cercanos al colegio, está 
profundamente relacionado con su participación 
en procesos de educación ambiental informal o, 
como afirma Flórez (2009), de educación ambien-
tal popular.  

Apuestas pedagógicas desde la 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) 
Por su parte, frente a las instituciones gubernamen-
tales distritales, cuya misión permite realizar accio-
nes sistemáticas de EA, ha sido posible encontrar 
que el trabajo virtual es el nodo que articula los 
procesos educativos, pues permite, de acuerdo con 
algunos de sus promotores, un mayor acceso a dis-
tintas poblaciones. Así, aunque la llamada “cuarta 
revolución” ha transformado todas las actividades 
del ser humano, en la estructura de la educación 
colombiana se venían articulando de modo paulati-
no diferentes tecnologías; sin embargo, las circuns-
tancias presentadas durante el 2020, a causa de las 
medidas adoptadas para neutralizar la propagación 
del COVID-19, han generado un aceleramiento de-
safiante en la implementación general de las TIC en 
la educación.

En tal contexto, la EA se instala como disciplina 
híbrida desde la perspectiva pedagógica, epistemo-
lógica y ética; se propone re-orientar el curso en 
favor de una comprensión diferente y compleja de 
la relación sociedad-naturaleza. Este proceso de 
actualización educativa supone, entre otros instru-
mentos, la introducción de las TIC mediante la ca-
pacitación docente y la masificación de programas 
de EA al público general. Debido a que ella tiene un 
rol fuertemente ético, las TIC no deben ser integra-
das al proceso educativo irreflexivamente, deben 
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ayudar a romper la lógica generada por los proble-
mas ambientales contemporáneos, es decir, se trata 
de una herramienta que ayuda al desarrollo social 
desde  la solución de los problemas de la EA (Cor-
beta, Sessano y Krasmanski, 2012).

Las clases virtuales de educación ambiental de la 
SDA fueron creadas el 6 de abril, con el objetivo 
de involucrar a los ciudadanos en los procesos de 
educación ambiental que buscan la apropiación 
social del territorio, de los escenarios ambientales 
y la defensa de la vida en todas sus formas, de 
acuerdo con los principios de la Política Pública 
de Educación Ambiental (SDA, 2007). Los eventos 
se desarrollan de forma semanal a través de 
diferentes plataformas, donde los temas principales 
son biodiversidad, cambio climático, gestión 
integral de residuos, gestión de riesgos, programas 
posconsumo y territorios ambientales.

Dentro de las clases virtuales se desarrolla una se-
rie de sesiones alrededor del agua en Bogotá. La 
red se teje desde la idea de que se trata de un bien 
público de la ciudad, por lo que implica una serie 
de conexiones temáticas como: el ciclo hidrológi-
co y el papel de los páramos en su producción; la 
estructura ecológica principal de Bogotá; el siste-
ma de abastecimiento de agua potable; el sistema 
de alcantarillado y los vínculos ancestrales entre el 
líquido y las culturas indígenas y campesinas de la 
ciudad. 

A partir del desarrollo de estas temáticas mediante 
cátedras magistrales por video llamada, presenta-
ción de videos que destacan los distintos cuerpos 
de agua, y reflexiones de profesionales a cargo, se 
busca generar en los asistentes el respeto por el 
agua e incentivar su preservación. Así, esta red de 

educación ambiental se articula con la formación 
de ciudadanos que, mediante el cuidado y preser-
vación del agua, contribuya a sostener en el tiempo 
los servicios ecosistémicos y culturales brindados 
por ella a la ciudad. 

Los programas y estrategias pedagógicas de la SDA 
profundizan en un concepto del agua que transita, 
desde el concebirla como bien público, hasta verla 
como bien simbólico ancestral, complejizando los 
saberes que la vinculan con la vida. Ello determi-
na sentidos pedagógicos más profundos, que mo-
vilizan, desde otras maneras de “hacer” agua, las 
responsabilidades del individuo frente al ambiente; 
por ejemplo, entre las propuestas de EA promovi-
das por la SDA se destaca AUAMBARI, aula ambien-
tal artística itinerante que busca llevar EA a todos 
los bogotanos mediante el arte y el conocimiento 
ancestral. 

Willington Rocha, líder del aula, y diez represen-
tantes de grupos étnicos, con diferente formación 
profesional, conforman un equipo pedagógico que 
da vida al aula, unidos por el mismo sentido peda-
gógico: transitar la zona urbana y rural llevando un 
mensaje de sostenibilidad a través del arte, incor-
porando las visiones ancestrales, étnicas y el co-
nocimiento ambiental (SDA, 2020). El aula existe 
desde 2013, pero la pandemia llevó a realizar un 
cambio hacia el mundo virtual, enfocándose en la 
categoría de la música; aseguran que dicha transfor-
mación fue compleja porque no todos tienen acce-
so a un computador, pero, al tiempo, destacan que 
han llegado a más personas por medio de las redes 
sociales, especialmente a través de la página de Fa-
cebook “@AmbienteBogota”.
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Instituciones escolares: entre estándares 
y el fluir del agua en el aula
La escuela suele entenderse como una organiza-
ción cerrada y estática, no obstante, ofrece espa-
cios de apertura en el marco de los diálogos que 
entabla con sus contextos políticos, económicos y 
sociales; de ahí que las prácticas de EA, desarrolla-
das en ella, proponen una tensión, entre las lógicas 
que reproducen el dualismo hombre/naturaleza, y 
aquellas que lo cuestionan. La lógica del dualismo 
se expresa en hechos como que la estructura y el 
orden disciplinario escolar se fundan desde la frag-
mentación y el mecanicismo de la ciencia moderna, 
cuyo imaginario implica una relación simbólica con 
la naturaleza y lo no humano en términos de supre-
macía, mercantilización y desidia, sobrevalorando 
la “tecnociencia”, el progreso y el valor económico. 

Las entrevistas con los maestros indican que di-
cha lógica se hace evidente en el lenguaje de los 
estándares básicos de la educación, pues en ellos 
prevalecen los términos de uso, desarrollo, pro-
greso, recurso y apropiación del agua. Además, no 
contemplan las dinámicas sociales implícitas en lo 
ambiental, el entramado de relaciones de diferentes 
actores con la naturaleza, o lo ambiental entendido 
como las interrelaciones hombre-naturaleza media-
das por la cultura. Los estándares hacen invisible la 
multiplicidad de actores y sinergias presentes en un 
país diverso, priorizando los modelos hegemónicos 
y eliminando, para ello, la complejidad y la proble-
matización.

Por su parte, la segunda lógica entiende que la escuela 
es un escenario que da lugar a muchos espacios, 
constreñidos por los problemas cotidianos, las 
carencias y ausencias, pero, al tiempo, se trata de un 

contexto diverso y creativo, desde la multiplicidad 
de voces e historias que le habitan, pero ¿Cómo se 
instala la palabra agua en esa cotidianidad?; ¿cómo 
se incorpora nuestra identidad de país húmedo, 
anfibio y fluido en la formación del ciudadano?; 
¿cuáles lenguajes determinan los discursos sobre el 
agua en la escuela?

Las respuestas pueden ser infinitas. No obstante, a 
partir de los materiales empíricos construidos, fue 
posible encontrar dos formas de articulación de 
redes, que gravitan alrededor del nodo del sentido 
pedagógico. Es decir, las prácticas escolares anali-
zadas se conectan a partir de dos maneras de for-
mar ciudadanos, la cuales no se excluyen necesaria-
mente. La primera articulación surge alrededor de 
la formación en actitudes personales que tiendan al 
cuidado del agua; para ello, el agua se aborda des-
de sus procesos físicos y químicos, reconociendo 
la contaminación como problemática ambiental, la 
huella hídrica y su relación con la vida y los usos 
humanos. Aquí, la principal estrategia es la conme-
moración del Día del Agua, que permite plantear 
distintos procesos reflexivos y actividades artísti-
cas, en las que la escasez y la contaminación son los 
temas recurrentes. 

Junto a esa actividad, otras estrategias retomadas 
en las instituciones escolares son la creación y 
disposición de carteles alusivos al cuidado del agua 
en distintos espacios físicos del colegio; en algunas 
clases se realizan ejercicios que parten del análisis 
de los recibos del servicio de agua, para concienciar 
respecto del uso personal del líquido. En las dos 
estrategias el cuidado se traduce en procesos de 
racionalización y ahorro que los estudiantes deben 
incorporar a su cotidianidad; al tiempo que ideas 
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como el valor de las fuentes hídricas, el agua es 
vida, o la referencia a que “somos agua”.

Por su parte, en la segunda articulación las prácti-
cas apuntan a generar compromisos comunitarios y 
procesos de participación para el cuidado y defensa 
del agua, los territorios y ecosistemas, por lo que se 
opta por prácticas pedagógicas al aire libre, donde 
se da la posibilidad de interactuar con ecosistemas 
no humanos, miembros de organizaciones sociales 
y la comunidad en general. Una labor que implica 
ejercicios académicos constantes en el tiempo, du-
rante los cuales se resaltan aspectos como los vín-
culos biológicos, culturales, sociales, económicos y 
emocionales presentes en las relaciones entre agua 
y comunidades. De acuerdo con las entrevistas y 
observaciones realizadas, estas prácticas no suelen 
estar vinculadas al PRAE y surgen de procesos in-
terdisciplinares entre las áreas de ciencias natura-
les, ciencias sociales y, en algunas ocasiones, huma-
nidades y artes; así: 

La escuela está siendo repensada y transformada 
en una trinchera de la Educación Ambiental como 
práctica social y política, integrando la participación 
comunitaria como apuesta fundamental dentro de 
la sensibilización y apropiación con relación a las 
problemáticas de índole ambiental (García y Ruíz, 
2008).  

Conclusiones
Una EA crítica, contextualizada y construida con 
distintos sectores, no solo funciona como herra-
mienta para rescatar a la naturaleza de la hecatombe 
en términos físicos, sino para salvar al ser humano 
del abismo al que le han conducido las relaciones 
históricas. Liberar al planeta significa luchar por los 

manglares, los ríos, el cielo, los océanos, etc., pero 
también pelear por el ser humano en sí mismo; si se 
quiere separarse de la división moderna de huma-
no-naturaleza, es necesario reconocer que en esta 
crisis el ser humano también debe ser salvado, que 
de nada servirá rescatar a la naturaleza si no se le 
libera en medio y a través del proceso.

Las prácticas de educación ambiental sobre el agua 
presentan un desplazamiento importante, pues 
transitan, desde una enseñanza centrada en los pa-
radigmas científicos que reproducen el dualismo 
hombre/naturaleza, hasta una enseñanza más com-
pleja que logra articular distintos saberes e incor-
porar relaciones de saber y afectivas con actores no 
humanos, como ríos y humedales. Este fenómeno, 
cuya consolidación parte de principios de 2000, 
reporta interesantes avances en el cambio de las 
formas de abordar lo ambiental, específicamente el 
agua, en la escuela. Existen múltiples experiencias 
en colegios distritales donde las prácticas pedagógi-
cas dan cuenta de la complejidad de lo ambiental, a 
partir de discursos que ponen en diálogo diferentes 
saberes, ontologías y gnoseologías, en el marco de 
una escuela abierta donde diferentes actores huma-
nos, y no humanos, comienzan a tejer su identidad 
y territorio. 

Este desplazamiento es fuerte en las instituciones 
escolares gracias a los diálogos y vínculos entre 
escuela y procesos de educación ambiental infor-
mal y no formal. Así, en Bogotá, se encontró que 
se tejen procesos de articulación alrededor de la 
enseñanza del agua, en los cuales la apropiación 
del territorio, el cuidado de cuerpos de agua y los 
saberes ancestrales y campesinos potencian proce-
sos de formación de ciudadanías, incorporando el 
agua en la ciudad de manera compleja y relacional. 
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Así mismo, a pesar de que se mueven en distintos 
escenarios, estas redes presentan comunicaciones 
importantes, por lo que es necesario un trabajo in-
terinstitucional que reflexione, proponga y lidere 
un trabajo conjunto, de tal manera que perduren en 
el tiempo y no se enfoquen en actividades disper-
sas e inconexas.
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Abstract
Organic school garden, solar desiccator, 
production of natural juices, observa-
tion, identification and survey of local 
biodiversity, estimation of the micro-
climate, preparation of forest seedlings 
and educational camps, are all projects 
that we carry out interdisciplinary in 
the Rural Nucleus of Oriented Secon-
dary Education N ° 1581, from the town 
of La Loma; very small place, located in 
the northern part of the province of San-
ta Fe, Argentina. Projects that are com-
mitted to strengthening Environmental 
Education, and to understanding the re-
lationships that exist between people's 
health and environmental health.

Resumen
Huerta orgánica escolar, desecador so-
lar, producción de jugos naturales, ob-
servación, identificación y relevamiento 
de la biodiversidad local, estimación del 
microclima, elaboración de plantines fo-
restales y campamentos educativos, son 
todos proyectos desarrollados interdisci-
plinariamente en el Núcleo Rural de En-
señanza Secundaria Orientada N°1581, 
de la localidad de La Loma; paraje muy 
pequeño, ubicado en la zona norte de la 
provincia de Santa Fe, Argentina. Todos 
los trabajos apuestan por el fortaleci-
miento de la Educación Ambiental, y por 
comprender las relaciones entre la salud 
de las personas y la del medio ambiente.

Resumo
Horta escolar orgânica, dessecador solar, 
produção de sucos naturais, observação, 
identificação e levantamento da biodiver-
sidade local, estimativa do microclima, 
preparação de mudas florestais e acam-
pamentos educacionais, são projetos que 
realizamos interdisciplinares no Núcleo 
Rural de Educação Secundária Orienta-
da N° 1581, da cidade de La Loma; local 
muito pequeno, localizado na parte nor-
te da província de Santa Fe, Argentina. 
Projetos comprometidos com o fortale-
cimento da educação ambiental e com 
o entendimento das relações existentes 
entre a saúde das pessoas e a saúde am-
biental.

Keywords: Interdisciplinarity, environ-
ment, biodiversity, conservation, envi-
ronmental education.

Palavras-chave: Interdisciplinaridad, meio 
ambiente, biodiversidade, conservação, edu-
cação ambiental.
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Introducción 

El presente artículo intenta dar un resumen de 
los proyectos realizados en el Núcleo Rural de 

Enseñanza Secundaria Orientada N°1581, que, 
atravesados por el enfoque Ecosalud y por los prin-
cipios de la Educación Ambiental (EA), son capa-
ces de fomentar espacios de concienciación desti-
nados a producir cambios de actitudes, y de formar 
ciudadanas y ciudadanos activos, responsables y 
comprometidos con el conocimiento del ambiente 
y las problemáticas que le atraviesan, con la des-
treza para proponer soluciones e intentar construir 
junto a otras/os una sociedad más democrática y 
equilibrada, tendiente al Desarrollo Sostenible.

Durante los últimos años, nuestro grupo ha sacado 
adelante proyectos interdisciplinarios que han 
permitido a estudiantes y docentes comprender 
la importancia de un ambiente sano, mientras, 
al tiempo, facilitan la promoción de un sentido 
de pertenencia hacia la institución y el entorno 
natural; incidiendo también en las trayectorias 
escolares reales de las/os estudiantes (Terigi, 2007), 
comprometiéndoles con los trabajos realizados, 
de tal forma que, con el tiempo, les fuese posible 
asumir responsabilidades individuales y colectivas, 
fortaleciendo vínculos y valores.

En la actualidad funcionan distintos proyectos, en-
tre ellos: los de “Huerta orgánica” y “Producción de 
jugos naturales”, completados con un desecador so-
lar y un biodigestor (alrededor del uso de energías 
alternativas); “Ver lo invisible, un mundo de aves” e 
“Yvirá Ipotýva”, enfocados en el reconocimiento de 
la biodiversidad del paraje y su valor; “Va a cambiar 
el tiempo”, destinado a identificar y seguir variables 
climáticas desde una estación meteorológica escolar 

(la ENMET 1581), para establecer el microclima de 
La Loma y analizar su influencia en la diversidad del 
lugar; por último, el “Campamento educativo”, rela-
cionado con la actividad física desde el contacto y 
respeto por la naturaleza, que permite extrapolar las 
actividades realizadas en la escuela y sus alrededo-
res, con otros lugares, dando, de cierta forma, un pa-
norama más amplio e integral a todos los proyectos.

Desarrollo 
El N.R.E.S.O. Nº 1581 se localiza en el paraje La 
Loma, perteneciente a la Colonia Durán, departa-
mento de San Javier, provincia de Santa Fe, Argen-
tina. Está ubicado aproximadamente a 7 kilómetros 
al oeste de la Ruta Provincial Nº1, que une Recon-
quista (ciudad principal del norte santafesino) con 
Santa Fe Capital, y se accede al establecimiento por 
caminos de calzada natural. Allí se entremezcla la 
biodiversidad de los montes y la producción agrí-
cola ganadera, condiciones que convierten el es-
pacio en un ambiente propicio para la enseñanza 
de contenidos relacionados estrechamente con el 
contexto.

Imagen 1. Edificio del NRESO N° 1581
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Imagen 2. Ubicación satelital del NRESO N°1581

Al Núcleo concurren estudiantes del mismo paraje 
del establecimiento, La Loma, y de localidades cer-
canas como El Gusano, Colonia Durán y Los Cuer-
vos; cuenta con aproximadamente 30 estudiantes, lo 
cual ha posibilitado incorporarles en su totalidad a 
los diferentes proyectos, cualidad que ha generado 
lazos de amistad, compañerismo y afectividad para 
el conjunto de la población involucrada. La mayor 
parte del trabajo se realiza necesariamente fuera de 
las aulas, comprendiendo y aprovechando los bene-
ficios de las actividades, que implican un contacto 
con el entorno, y la importancia de los ambientes 
naturales como aulas a cielo abierto. 

Las experiencias planteadas propician un aprendizaje 
ligado a lo sensitivo, a la percepción de olores, colores, 
texturas, al encuentro con quienes comparten el 
espacio y con uno mismo y la naturaleza; todas ellas, 
sensaciones que juegan a favor de un aprendizaje 

verdaderamente significativo. Como afirma Calixto 
(2013): “Todas esas sensaciones son intransferibles, 
están más allá de las fronteras de las viejas y nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, 
para una persona solo es posible comprender lo que 
siente, sintiéndolo” (p. 81).

En tal contexto, el grupo decidió enmarcar los pro-
yectos dentro del enfoque Ecosalud, que promueve 
“la acción positiva en el ambiente y mejora la salud 
y el bienestar de la comunidad” (Lebel, 2005, p. 11), 
y de la EA, entendiéndola como una pedagogía crí-
tica, capaz de transformar la realidad, y orientándo-
la hacia una forma diferente de racionalidad social 
(Leff, 1998), haciéndole punto esencial de la for-
mación, partiendo del hecho de que permite a las y 
los estudiantes analizar el ambiente de manera in-
tegral, incluyendo aspectos ecológicos, económicos, 
históricos, culturales, éticos y políticos, mientras, al 
tiempo, comprenden la importancia del pensamien-
to crítico, indispensable para ejercer una ciudadanía 
responsable y fortalecer los procesos democráticos. 
Junto a ello, los proyectos están atravesados por el 
concepto de Ecología, fundamental y relacionado 
necesariamente con la EA, pues: 

La Ecología le otorga a los problemas ambientales un 
ámbito de validez científica, ya que ofrece conocimientos 
y metodologías eruditas para su descripción, solución, 
predicción y control. Es por ello que en la EA deberían 
abordarse problemáticas con una aproximación ecológica, 
al menos en espacios curriculares como Biología, Ecología, 
o Problemática Ambiental (Bermúdez y De Longhi, 2008, 
p. 288).

Hablar de EA implica indefectiblemente referirse 
al ambiente y, para ello, es necesario pensar en una 
definición que supere lo exclusivamente biológico; 
así, en el grupo se le entiende como espacio de 
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encuentro e interacción entre los sistemas naturales 
y sociales (Meinardi, González, Revel y Plaza, 2010); 
por ello, a través de los proyectos, no solo es posible 
transmitir conocimientos acerca de los ambientes 
naturales, sino de las relaciones que establecen los 
seres humanos con la naturaleza, y la importancia 
de las escuelas como espacios necesarios para su 
formación y concreción de acciones que partan 
e incluyan las realidades locales; igualmente, el 
abordaje en las escuelas es necesario, debido a que: 

[…] por las aulas […] transita casi la totalidad de los niños 
y jóvenes de todos los estratos sociales, que se forman 
para asumir […] un papel central como actores relevantes 
en relación con la problemática ambiental, ya sea como 
productores, consumidores o decisores (Priotto, Roggi y 
Belmes, 2015, p. 12).

Al tiempo, los proyectos están delimitados por un 
eje de los Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos 
(NIC)7: Cambio climático; lo cual permite compren-
der el concepto de sustentabilidad y salud ambien-
tal, y favorece el desarrollo de una conciencia am-
biental solidaria, fortaleciendo el respeto hacia los 
demás, hacia todas las formas de vida y el ambiente 
en general, dando la posibilidad de interiorizar la im-
portancia de vivir en un medio ambiente equilibrado 
y de reconocer la biodiversidad y los entornos am-
bientales, para transitarlos y disfrutarlos sanamen-
te. Además, facilita el abordaje de la importancia de 
las energías alternativas, reconociéndolas como una 
opción amigable para atender los actuales requeri-
mientos energéticos. Así, el grupo planteó algunos 

objetivos generales que orientaran el trabajo de las y 
los estudiantes, buscando que puedan: 

• Pensarse y actuar como ciudadanas/os com-
prometidas/os, críticas/os, responsables, co-
nocedoras/es de sus derechos y deberes.

• Tomar protagonismo y responsabilidad en su 
propio proceso de aprendizaje; revisar sus co-
nocimientos, elaborar preguntas y construir 
respuestas, además de autoevaluarse.

• Buscar y analizar problemáticas de relevancia 
social e información proveniente de diversas 
fuentes.

• Participar activamente de los proyectos.
• Apropiarse y manejar adecuadamente los 

contenidos específicos de cada espacio curri-
cular, para aplicarlos en cada proyecto.

• Conformar redes de trabajo.
• Entender a la EA como promotora de cam-

bios y a la ecología como una ciencia inter-
disciplinaria.

• Reconocer las especies autóctonas y las rela-
ciones que establecen.

• Comprender la importancia de los sistemas 
naturales y de su conservación; también de 
la biodiversidad y del Desarrollo Sostenible.

• Comunicar los avances y resultados de los 
proyectos.

• Establecer un puente entre la vida escolar y el 
contexto que la rodea.

Cabe destacar que los proyectos apuestan por el tra-
bajo interdisciplinario, desafío que nos exige, como 

7        Propuestos por el Ministerio de Educación de la provincia 
de Santa Fe; es posible consultarlos desde https://
plataformaeducativa.santafe.edu.ar/moodle/secciones/
programa_destacado.php?id=98
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docentes, superar el individualismo de las discipli-
nas a través de un trabajo colectivo e integral. En tal 
contexto, los espacios curriculares involucrados son: 
Biología, Laboratorio de ciencias naturales, Salud y 
adolescencia, Salud y ambiente, Orientación en con-
textos laborales, Física, Lengua y literatura, Forma-
ción ética y ciudadana y Educación física. Debido a 
la brevedad implícita en una presentación como la 
presente, no es posible detallar los contenidos o ac-
tividades específicas realizadas desde cada área, por 
lo que a continuación solo se expondrá una descrip-
ción general y los objetivos de cada proyecto.

Proyectos en desarrollo 

Huerta orgánica y jugos naturales 
La huerta escolar es un proyecto que se desarrolla 
desde el año 2012 e involucra estudiantes de todos 
los cursos; no solo permite el contacto directo con la 
naturaleza y su disfrute, sino también la relación con 
los contenidos conceptuales y aquellos encaminados 
a desarrollar competencias. A su vez, favorece la 
adquisición de hábitos y actitudes vinculadas con el 
bienestar personal y el fortalecimiento de la salud, 
remarcando la importancia de una alimentación 
saludable y de la soberanía alimentaria. Es importante 
destacar que la producción de la huerta es utilizada 
en el comedor escolar y las/os estudiantes llevan 
a sus casas lo que desean; también llevan semillas8 
y replican la huerta en sus hogares, involucrando a 
miembros de sus familias.

En 2013 también se llevó a cabo la elaboración de 
plantines florales, para decorar el predio y, a partir 
de 2017, su venta; se comenzó por elaborar jugos na-
turales para sustituir aquellos concentrados artificia-
les consumidos usualmente por el estudiantado y, de 
paso, aprovechar las frutas producidas en la escuela 
y las botellas de vidrio, descartadas en el comedor, 
que fueron empleadas para envasar el producto.

Imagen 3. Huerta orgánica escolar

Imagen 4. Producción de jugo de frutas

7       Repartidas gratuitamente por el INTA, a través del pro-
grama ProHuerta.
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En 2018 se construyó un desecador solar para conser-
var y distribuir algunas especies de la huerta, como las 
plantas aromáticas, e introducir a la comunidad estu-
diantil en la importancia de las energías alternativas.

En 2019 se decidió construir un invernadero buscan-
do retomar, no solo la producción de plantines flora-
les, sino de verduras y árboles autóctonos. A su vez, se 
experimentó con distintos sistemas de riego, hasta de-
cidir por construir el que pareció más apropiado, que 
hoy ayuda en el mantenimiento de la huerta. 

Junto a ello, se tiene la posibilidad de contar con un 
biodigestor9,  el cual es empleado para aprovechar 
los desechos orgánicos de la huerta y el comedor 
escolar, mientras se fomenta la separación diferen-
cial de residuos; todo ello fomenta el aprendizaje 
alrededor de la importancia de reciclar, reutilizar y 
reducir. Siempre, alrededor de los siguientes obje-
tivos específicos:

• Favorecer la alimentación sana y equilibrada, 
sin uso de productos químicos.

• Potenciar cultivos de acuerdo con la época 
del año.

• Interactuar con el entorno natural próximo.
• Fortalecer valores de respeto, conservación y 

cuidado de la naturaleza.
• Comprender y establecer relaciones entre he-

chos y fenómenos del entorno natural y so-
cial.

• Separar y reciclar los residuos orgánicos e in-
orgánicos.

• Aplicar conocimientos específicos en la huer-
ta escolar, propiciando la retroalimentación 
entre teoría y práctica.

• Concienciar sobre el uso de energías alterna-
tivas.

• Narrar las experiencias.

Va a cambiar el tiempo: Una estación 
meteorológica en la escuela para la 
interpretación del cambio climático local 
Ejercicios como entender el comportamiento cli-
mático y las variables del tiempo, promueven la 

Imagen 5. Desecador solar

Imagen 6. Prueba de sistemas de riego para huerta

9    Otorgado en 2019 por el Gobierno de Santa Fe a la 
escuela, mediante el Programa Educación Energética, 
adelantado por la Secretaría de Estado de la Energía, 
junto al Ministerio de Educación.

Proyectos de Educación Ambiental en la educación rural / Varios Autores        71



Tema: Educación ambiental, ambiente y conflictos ambientales 

72      Educación y Ciudad  No. 40 Enero - Junio de 2021 ISSN 0123-425 Web-online 2357-6286  pp. 65-79

toma de conciencia y estimulan la concreción de 
acciones comprometidas con el entorno, en favor 
del respeto y uso responsable de la naturaleza; al 
tiempo, permiten al estudiantado contar con una 
noción más concreta y cercana sobre los elemen-
tos que constituyen el clima. Reconociendo que 
el factor climático es un hecho imposible de con-
trolar, se llegó a la conclusión de que una estación 
meteorológica sí facilita aspectos como disponer de 
información fehaciente sobre la zona de La Loma, 
de tal manera que fuese posible comunicarla a los 
vecinos; un detalle para nada menor, pues la esta-
ción más cercana está a unos 60 km de la escuela.

El proyecto se aborda de forma interdisciplinar 
con alumnos de segundo año, buscando estudiar 
el comportamiento de las variables del tiempo at-
mosférico, como temperatura, humedad, viento y 
precipitaciones, al tiempo que su evolución de un 
año a otro para, así, mantener informada a la co-
munidad de la región utilizando los medios de co-
municación disponibles; todo, desde la premisa de 
que esta labor es una manera de hacer ciencia todos 
los días, con la ventaja de que permite experimen-
tar el aprendizaje in situ, conocer los instrumentos 
meteorológicos y su utilidad, y realizar mediciones 
empleando pedagógicamente los datos en el aula, 
que promueven el entusiasmo y el conocimiento 
legítimo en los estudiantes.

Para ello, se ha realizado el montaje de una estación 
meteorológica digital y, junto a los estudiantes, se 
construyeron elementos de medición artesanales 
con material reciclable, completando el trabajo con 
un registro diario de información en planillas para, 
al final, proceder con la comunicación de estos da-
tos a la comunidad. En el marco del proyecto se ha 
realizado una visita a la Estación Meteorológica de 

la Tercer Brigada Aérea de la ciudad de Reconquis-
ta, para entrevistar a los profesionales presentes y 
escuchar sus explicaciones, buscando un trabajo 
más enriquecedor. En tal contexto, se atendieron 
los siguientes objetivos específicos:

• Aportar, de forma integrada, los conocimien-
tos académicos y la colaboración necesaria 
desde los distintos espacios curriculares.

• Erigir una casilla meteorológica que funcio-
nara como elemento protector de los elemen-
tos de medición frente a las inclemencias del 
tiempo.

• Construir elementos artesanales de medición 
a partir de material reciclable y dar las ins-
trucciones necesarias para reconocer su fun-
cionamiento e interpretación.

• Obtener datos meteorológicos a través de la 
observación de elementos naturales cotidia-
nos, instrumentos de construcción casera e 
instrumentos específicos, analógicos o digi-
tales.

• Registrar la información en planillas diarias y 
comunicarla a la comunidad.

• Contar con la colaboración de al menos un 
medio de comunicación regional, como ra-
dioemisoras o sitios web, para difundir los 
datos recabados diariamente.

• Elaborar gráficos y estadísticas con la infor-
mación mensual, estacional y anual.

• Lograr establecer el microclima regional re-
lacionándolo con el cambio climático global.
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Ver lo invisible
El proyecto “Ver lo invisible” está destinado al 
alumnado de tercer año; su objetivo es conocer los 
ambientes naturales cercanos para comprender su 
importancia y protegerlos con acciones concretas. 
Nuestra tierra, nuestro río y nuestro aire compo-
nen el ambiente que nos da de comer, en el cual 
trabajan, viven y se forman las familias; por eso, se 
considera fundamental el relevamiento de la diver-
sidad autóctona, pero no solo de aquella que se ve a 
simple vista, sino la de los seres microscópicos que 
forman parte importante del entorno y son defini-
tivos como bioindicadores de la calidad ambiental.

Como ejercicio del proyecto, se realizan exploracio-
nes de campo para obtener muestras y fotografías 
de todos los seres vivos autóctonos, clasificándolos 
e investigando su importancia en el ecosistema, de 
tal manera que sea posible conocer y promocionar 
las especies propias del lugar, protegiendo el me-
dio natural. Además, las y los estudiantes aprenden 

Un mundo de aves 
El proyecto surge inspirado por la gran cantidad 
de aves que circundan y embellecen todos los días 
los predios de la escuela; se realiza con alumnos de 
cuarto y quinto año, desarrollando contenidos con-
ceptuales de diferentes áreas, como Salud y ambien-

Imagen 7. Estación meteorológica-EMET 1581

Imagen 8. Proyecto “Ver lo invisible”

a manejar instrumental de laboratorio, como mi-
croscopios ópticos y lupas binoculares, además de 
cámaras fotográficas, buscando que les sea posible 
reconocer y diferenciar las especies características 
de la zona. Así, los objetivos específicos que han 
guiado es proceso, son: 

• Tomar muestras y/o fotografías de seres vi-
vos del medio natural, investigarlos y clasifi-
carlos.

• Utilizar instrumentos de laboratorio para 
analizar muestras.

• Elaborar un catálogo de biodiversidad mi-
croscópica.

• Promover la importancia de la conservación.
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te, Salud y adolescencia, Orientación en contextos 
laborales, o Lengua y física; al tiempo, funciona 
como complemento del proyecto “Ver Lo Invisi-
ble”, aportando con el reconocimiento de las aves 
del lugar. 

El trabajo implica la observación, identificación y 
relevamiento de las especies que habitan los alre-
dedores del colegio y los caminos, campos y hu-
medales cercanos; además, se reconocen los roles 
esenciales de las aves en los ecosistemas, no solo 
su valor ecológico, sino también cultural y social, 
comprendiendo que su reconocimiento y avista-
miento permiten fomentar el interés por la ciencia 
y la conciencia ciudadana relacionada con la con-
servación, pues:

[…] el estudio y la divulgación que se hagan de nuestra 
fauna ornitológica son de un gran valor, ya que colaboran 
para conocer y valorar la verdadera riqueza natural de las 
aves, en muchos casos fundamentales para mantener un 
equilibrio ecológico que, directa o indirectamente, mejora 
nuestra calidad de vida (Salvador, 2015, citado en De la 
Peña, 2015, p. 6).

Sumado a las observaciones y salidas de campo, se 
generan fichas didácticas que incluyen fotografías 
tomadas por las personas involucradas en el pro-
yecto, las cuales funcionan como mecanismo para 
comunicar los resultados y como guías de campo, 
útiles para la identificación de especies. Con ello, 
se busca dar a conocer la enorme variedad de aves 
en el entorno, su importancia para el ambiente y 
lo fundamental de cuidar el escenario natural. Ade-
más, se impulsa la participación activa de quienes 
quieran acompañar y sumarse al proyecto, pues se 
trata de un proceso sostenido en el tiempo.

Igualmente, el proyecto permite involucrar a la co-
munidad, rescatando los saberes de las personas del 
lugar, relacionados con leyendas, cuentos, mitos o 
anécdotas vinculadas con las aves; como reflejo de 
todas las actividades emprendidas durante el año 
2018, se realizó un mural colectivo en la institu-
ción, incorporando así el arte a la cotidianeidad del 
colegio. Como guía, el trabajo incluyó los siguientes 
objetivos específicos:

• Aprender a utilizar cámaras fotográficas ré-
flex, aplicaciones y guías de aves.

• Realizar salidas de campo para adelantar ob-
servaciones de aves.

• Reconocer la diversidad de aves y su impor-
tancia para el ambiente.

• Tomar fotografías, realizar un relevamiento 
de las especies e investigar sus características.

• Elaborar fichas.

Imagen 9. Fotografías tomadas en el marco del proyecto 
“Un mundo de aves” y fichas elaboradas con las mismas
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“Yvirá ipotýva”. Árbol floreciente
El proyecto “Yvirá ipotýva” tiene su origen en el 
año 2019, cuando el N.R.E.S.O. N°1581 fue selec-
cionado por el gobierno provincial para desarrollar 
el programa “La escuela se planta frente al cambio 
climático” (LESPFCC)10, que consistió en la fores-
tación del predio escolar con árboles nativos para 
concienciar a la comunidad frente a la importancia 
de los bosques para mitigar los efectos del cambio 
climático. 

Imagen 10. Mural colectivo creado como cierre anual del 
proyecto “Un mundo de aves”, incluyendo el trabajo de 

recuperación de leyendas y mitos del lugar

• Averiguar sobre leyendas y cuentos relacio-
nados con las aves del lugar.

• Realizar un mural colectivo.

10  Para mayor información, es posible consultar desde 
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/se-lanzo-
el-programa-la-escuela-se-planta-frente-al-cambio-
climatico/

De esta manera, se comenzaron a producir planti-
nes de árboles y a incentivar su cultivo en la comu-
nidad; para ello, también se forestó la comunidad 
de El Gusano,  sembrando 40 ejemplares de Ibirá 
Pita (Peltophorum dubium), de Algarrobo Blanco 
(Prosopis alba) y algunos de Aromito (Acacia ca-
ven) y Cina-Cina (Parkinsonia aculeata), llamando 
la atención sobre la importancia de los árboles para 
el medio ambiente, así como sobre lo esencial de la 
cantidad y calidad de servicios ecosistémicos que 
aportan, los cuales benefician, sin duda, la calidad 
de vida y salud socio-ambiental. 

El trabajo se desarrolló desde la perspectiva de 
“Orientación en contextos laborales”, lo cual per-
mitió relacionar la teoría con la práctica, recono-
ciendo así las diferentes posibilidades laborales 
disponibles para las y los estudiantes egresados del 
núcleo; junto a ello, también se cuenta con el aporte 
de otros espacios, como Salud y ambiente, Biología 
y Física, a partir de los siguientes objetivos especí-
ficos:

• Reconocer los árboles del predio escolar. 
• Realizar salidas al monte y los alrededores 

de la escuela para continuar con el reconoci-
miento de las especies y recolectar semillas.

• Producir plantines de árboles nativos de San-
ta Fe. 

• Armar un invernadero para mejorar la pro-
ducción de plantines.

• Aprender sobre los diferentes requerimien-
tos de cada una de las especies arbóreas.
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• Realizar fichas que contengan la información 
necesaria; por ejemplo: cantidad de agua re-
querida por la especie, tipo de suelo, espacio, 
qué aves u otros animales son atraídos por 
ella, etc.

• Difundir en la comunidad la importancia de 
los árboles nativos y de los montes.

Como cierre de las actividades del año 2019, y con-
memorando los 10 años de la escuela, se regalaron 
plantines cuidados y sembrados por alumnos del 
quinto año a ex alumnos, con el objetivo de favore-
cer la siembra de árboles autóctonos en los hogares 
y/o espacios verdes comunes.

Imagen 11. Proyecto Yvirá Ipotývas

Campamento educativo
Todos los proyectos mencionados tienen su cierre 
anual en un campamento, planificado y dirigido con 
un propósito educacional, el cual comparte conte-
nido con el área de Educación física pero, además, 
tiene la particularidad de trabajar en forma inter-

disciplinar con las demás áreas, brindando a los y 
las alumnas la oportunidad de momentos de convi-
vencia, donde el trabajo personal toma importan-
cia en el contexto grupal, pues cada uno participa, 
experimenta y trabaja como integrante del mismo.

El proyecto ofrece un contacto directo con el medio 
natural a partir del conocimiento del mismo y de 
sus posibilidades, propiciando el desarrollo de las 
habilidades y técnicas necesarias para desenvolver-
se en él. Además, se trata de una línea de acción 
para fortalecer las trayectorias de alumnos y alum-
nas para permitirles conocer lugares lejanos de la 
localidad donde viven; en este sentido, contó con 
los siguientes objetivos específicos:

• Participar responsable y comprometidamen-
te con las actividades desarrolladas en la na-
turaleza, preservando el medio. 

• Fortalecer la integración, la convivencia y el 
trabajo colaborativo.

• Ofrecer posibilidades de experiencias cultu-
rales y recreativas.

• Proponer, desde las distintas disciplinas, ac-
tividades de integración relacionadas con el 
medio natural y con los proyectos desarrolla-
dos en la institución.

• Conocer lugares distintos, sus ambientes, 
biodiversidad y cultura.

Exposiciones finales 
Todo el trabajo realizado en los diferentes proyec-
tos se concreta en una exposición presentada du-
rante el día del acto de cierre del ciclo lectivo, por 
lo que se cuenta con la presencia de toda la comuni-
dad. Allí se plasman todas las actividades realizadas 
por los y las estudiantes a lo largo del año, junto a 
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Imagen 13. Exposiciones de los proyectos                          
para toda la comunidad

una muestra fotográfica y la presentación de dife-
rentes recursos, como plantines de árboles nativos 
y bolsitas con hierbas desecadas, que las personas 
pueden llevarse como obsequio. 

No hay duda de que se trata de un gran logro, de 
un incentivo para la comunidad estudiantil, pues el 
trabajo da a conocer todo su esfuerzo y compro-
miso con los proyectos, además de los resultados. 
Aquí también se puede constatar la sorpresa, el or-
gullo de las familias cuando ven todo el recorrido 
realizado. Es una gran satisfacción para quienes he-
mos pensado cada uno de los proyectos.

Conclusión
De acuerdo con Sanmartí (2017), el reto de la edu-
cación es responder a una verdadera “democrati-
zación de la enseñanza”, es decir: “llegar a todos 
los estudiantes. El gran reto actual es atender a la 

diversidad, tan compleja, que nos encontramos en 
las escuelas”. En el grupo creemos fervientemente 
que las prácticas interdisciplinares, llevadas a cabo 
mediante diferentes proyectos, permiten abordar y 
fortalecer las trayectorias reales de cada estudiante, 
ofrecen diversas metodologías de trabajo y generan 
un sentido de pertenencia hacia la institución y el 
lugar donde vivimos, pues se comienza a conocerle 
de otros modos. Esto es fundamental, ya que, como 
sostiene Caselli: “sólo conociendo se valora y sólo 
valorando se protege” (2017, p.141). 

De la misma forma, las prácticas interdisciplinares 
permiten mejorar los aprendizajes, fortaleciendo la 
relación entre teoría y práctica, poniendo en con-
tacto a las y los alumnos con situaciones y mate-
riales reales y concretos, propiciando comunidades 
de aprendizaje (Copello y Sanmartí, 2001) que fa-
vorecen la construcción de un espacio colaborati-
vo, donde circula la palabra y los y las estudiantes 
aprenden y enseñan recíprocamente, favoreciendo 
el fortalecimiento de valores de respeto, solidari-
dad, compañerismo y responsabilidad. 

Al tiempo, este tipo de trabajo permite implemen-
tar la “Pedagogía de la pregunta” propuesta por 
Freire y Faundez en 2014, que entiende el cuestio-
namiento como un activo que, lejos de ser censura-
do e incomodar a quien enseña, debe ser el punto 
de partida para la construcción de conocimientos y 
aprendizajes significativos; así, como docentes, su-
peraremos el autoritarismo que encuentra formas 
de desestabilización de las prácticas docentes en las 
dudas, las inquietudes y las preguntas.

Por otro lado, vale la pena destacar que todos los 
proyectos se han desarrollado desde contacto estre-
cho con el entorno que nos rodea, lo cual permite 
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disfrutarle y aprender al mismo tiempo, así como 
experimentar sensaciones diferentes de aquellas tí-
picamente propias de un aula, generando empatía 
con los seres vivos para entendernos mutuamente, 
asumiendo a las personas solo como una parte más 
del mundo natural. Todo lleva generar acciones 
tendientes a la conservación, que apuntan a esta-
blecer una relación mucho más sana con los ecosis-
temas, pues, como sostiene Calixto: “Tal vez esto 
nos acerque al compromiso ético, como seres vivos 
autoconscientes de respetar-nos a todas las formas 
de vida, de darles-nos la chance de continuar cam-
biando juntos” (2013, p. 81).
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Abstract
This article is a pedagogical propo-
sal that tries to contribute to the 
study of environmental difficulties 
through the knowledge originated 
in the school by the natural and so-
cial sciences. It is an initiative that 
invites us to think about the envi-
ronment in its economic, historical, 
social, cultural and scientific com-
plexity, in which we could reflect 
on the links between environmen-
tal problems and the economic sys-
tem and on the possibility of ways 
of life that ensure the conservation 
of the planet.

Resumen
El presente artículo es una propuesta 
pedagógica que intenta contribuir al 
estudio de las dificultades ambienta-
les, a través de los conocimientos ori-
ginados en la escuela por las ciencias 
naturales y sociales. Se trata de una 
iniciativa que invita a pensar el am-
biente en su complejidad económica, 
histórica, social, cultural y científica, 
desde un espacio en el cual se podría 
reflexionar sobre los vínculos de la 
problemática ambiental y el sistema 
económico, al tiempo que en la posi-
bilidad de modos de vida que asegu-
ren la conservación del planeta.

Palabras clave: Educación, ciencias 
sociales, ciencias naturales, problemáti-
ca ambiental.

Resumo
Este artigo é uma proposta pedagó-
gica que busca contribuir para o es-
tudo das dificuldades ambientais por 
meio do conhecimento originado na 
escola pelas ciências naturais e so-
ciais. É uma iniciativa que nos con-
vida a pensar sobre o meio ambiente 
em sua complexidade econômica, 
histórica, social, cultural e científi-
ca, na qual pudemos refletir sobre 
os vínculos entre os problemas am-
bientais e o sistema econômico e 
sobre a possibilidade de modos de 
vida que garantam a conservação do 
planeta.

Keywords: Education, social and na-
tural sciences, environmental pro-
blems.

Palavras-chave: Educação, ciências sociais 
e naturais, problemas ambientais
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Introducción 
 ¿Puedes venderme el aire que pasa entre tus dedos y te 

golpea la cara y te despeina?
¿Tal vez podrías venderme cinco pesos de viento, o más, 

quizás venderme una tormenta?
¿Acaso el aire fino me venderías, el aire (no todo) que 

recorre en tu jardín corolas y corolas, en tu jardín para los 
pájaros, diez pesos de aire fino?  

El aire gira y pasa en una mariposa.
Nadie lo tiene, nadie. 

Nicolás Guillén2 

La reflexión sobre el cometido de la enseñanza es am-
plia e inacabada, y se corresponde con un universo 
interconectado y complejo de consideraciones peda-
gógicas, políticas o ideológicas. Las iniciativas en el 
campo de la educación ambiental surgen de un posi-
cionamiento promovido por la forma como esas inte-
rrelaciones se condensan, creando un modo particular 
de entender los propósitos de la escuela, la actividad 
en el aula y el papel de estudiantes y maestros. 

En ese sentido, se plantea una perspectiva que 
aborde la educación ambiental desde algunas con-
tribuciones de la pedagogía crítica y desde una vi-
sión multidisciplinar e integral que le apueste a un 
diálogo político, social y científico. Se trata de una 
propuesta de enfoque para el aula, sugerida para los 
alumnos de los grados sexto, séptimo y undécimo, 
que podría ser ajustada a las necesidades curricula-
res y a los intereses propios de la actividad pedagógi-
ca de educadores y educandos. 

2      Fragmento del poema ¿Puedes? (Guillén, 1960). 

Esta orientación reconoce el entorno, la crisis 
ambiental, sus causas y consecuencias, así como 
los posibles escenarios en los que se garantice la 
conservación del planeta, a partir de una observación 
que considera su complejidad económica, histórica, 
social, cultural y científica, y los vínculos de la 
degradación ambiental con el sistema económico 
que en la actualidad obra en el mundo. 

El aula, como espacio que admite la deliberación 
sobre los diversos problemas que afligen al planeta, 
viabiliza un ejercicio de reflexión recíproco entre es-
tudiantes y maestros, que contemple su contexto y 
experiencia cognitiva desde una interlocución cons-
tante, abarcando la situación de su entorno y el esce-
nario mundial en el que se disponen los problemas 
ambientales. Aquí, las ciencias sociales y naturales 
apoyarían el entendimiento de las incidencias políti-
cas, económicas y científicas que envuelven el asun-
to del ambiente, interrogando por los numerosos 
intereses y puntos de vista involucrados, a la luz de 
preguntas sobre los actores afectados y beneficiados 
por una determinación ambiental, examinando las 
consecuencias que se podrían generar e indagando 
por los diversos escenarios que lograrían garantizar 
la supervivencia del planeta.

La pedagogía crítica, en ese sentido, reconoce que 
el conocimiento en la escuela se distancia de la 
pretensión de neutralidad, y se organiza, más bien, 
desde una lógica específica que la transforma en un 
espacio que permite pensar la realidad y los modelos 
económicos, políticos y sociales que la configuran, 
posicionando a la educación como una oportunidad 
para identificar las dificultades y explorar posibles 
alternativas de solución (McLaren, 2005). 
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Así, el trabajo en el aula se dispone como un escena-
rio que reflexiona y contribuye a que los estudian-
tes descubran, compartan, discutan y reconstruyan 
significados e imaginen nuevas posibilidades; allí el 
docente favorece los nexos entre ellos y su contex-
to, esforzándose por comprenderlos e interpretarlos 
(Ramírez, 2008). Se trata de que el salón de clases 
se constituya en un espacio de discusión sobre una 
“gama amplia de perspectivas variadas y en conflic-
to” (McLaren, 2005, p. 74), y en una forma de enten-
der la enseñanza, no solo como un acto en el cual el 
conocimiento y la comprensión son esenciales, sino 
que da relevancia a la interacción surgida del enla-
zamiento entre el sujeto y el saber (Ramírez, 2008). 

Una propuesta para el aula
A partir de su preocupación por la didáctica, la 
pedagogía crítica interpela por la integralidad 
entre las diversas enseñanzas, en tanto aborda las 
preguntas particulares de cada disciplina escolar y 
se encarga de materializar en el aula las “formas de 
interrelación discursiva disciplinar entre estudiantes, 
docentes y sociedad en general” (Ramírez, 2008, p. 
116). En Colombia, este tipo de enfoque integral e 
interdisciplinar es contemplado por el Ministerio de 
Educación Nacional en los Lineamientos de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental (1998), y los 
Derechos Básicos de Aprendizaje de Ciencias Naturales 
(2016):

Los problemas ambientales son complejos; su abordaje, 
en consecuencia, debe hacerse desde la perspectiva de 
múltiples disciplinas. En la educación básica y media los 
problemas ambientales deben tratarse no solo desde la 
biología, la química, la física o la ecología, sino también 
desde la ética, la economía, la política, la historia, la geo-
grafía (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 24).

Al tiempo, señala la necesidad de evidenciar las cau-
sas y efectos vinculados a las dificultades en el am-
biente: 

Los problemas ambientales no son independientes ni 
aislados. Son siempre consecuencias de otras acciones 
cuyos orígenes obedecen a otros contextos, circunstancias, 
regiones e intereses. Así pues, todo proyecto de educación 
ambiental debe identificar y explicitar la cadena de 
causas y efectos que conllevan y conducen a situaciones 
de degradación o de mejora del medio (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998, p. 24).

Igualmente, el 4 número, de séptimo grado, de los 
Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), establece la 
importancia de un enfoque integral: 

Explica a partir de casos los efectos de la intervención 
humana (erosión, contaminación, deforestación) en los 
ciclos biogeoquímicos del suelo (Carbono, Nitrógeno) 
y del agua, y sus consecuencias ambientales, y propone 
posibles acciones para mitigarlas o remediarlas (Ministerio 
de Educación Nacional, 2016, p. 25). 

Al tiempo, el quinto DBA, para grado undécimo, 
indica la importancia de analizar: “cuestiones am-
bientales actuales, como el calentamiento global, 
contaminación, tala de bosques y minería, desde 
una visión sistémica (económico, social, ambiental 
y cultural)” (MEN, 2016, p. 39); mientras delinea las 
evidencias de aprendizaje:

Argumenta, con base en evidencias, sobre los efectos que tie-
nen algunas actividades humanas (contaminación, minería, 
ganadería, agricultura, la construcción de carreteras y ciuda-
des, tala de bosques) en la biodiversidad del país […] [y]  Di-
seña y propone investigaciones, en las que plantea acciones 
individuales y colectivas que promuevan el reconocimiento 
de las especies de su entorno para evitar su tala (plantas), 
captura y maltrato (animales) con fines de consumo o trá-
fico ilegal (Ministerio de Educación Nacional, 2016, p. 39).
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Igualmente, destaca la necesidad de mostrar, con 
toda claridad, las: “interdependencias económicas, 
políticas, tecnológicas, etc., del mundo moderno, en 
el que las decisiones y comportamientos de los di-
versos países pueden tener consecuencias de alcan-
ce internacional” (MEN, 1998, p. 24); proponien-
do que el abordaje de la educación ambiental se dé 
partiendo de “una mentalidad globalista y universal, 
por cuanto no se trata de salvar únicamente nuestro 
ambiente inmediato sino el planeta en que habita-
mos” (MEN, 1998, p. 24). A partir de allí, se expresa 
la importancia de edificar una “nueva ética”, funda-
da en “nuevas relaciones hombre-naturaleza-cien-
cia-tecnología-sociedad” (MEN, 1998, p. 25), la cual 
observe un “sistema de principios” que rijan la vida 
social del hombre y su “actuar culturalmente en la 
naturaleza” (MEN, 1998, p. 25). 

De este modo, y como se mencionó anteriormente, 
la iniciativa se dirige a los estudiantes de grados sex-
to, séptimo y undécimo, aunque, dependiendo del 
interés y las necesidades, podría ser implementada 
en otros cursos. En principio se encamina a ellos, 

dada la relación entre los ejes temáticos de la pro-
puesta y los formulados por el Ministerio de Educa-
ción para estos cursos:
 

• Identifico recursos renovables y no renovables y los 
peligros a los que están expuestos debido al desarrollo 
de los grupos humanos.

• Identifico factores de contaminación en mi entorno y 
sus implicaciones para la salud.

• Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi 
entorno (MEN, 2014, p. 19).

Como complemento, el trabajo incorpora otros 
propósitos que también hacen parte de lo indicado 
por el Ministerio de Educación para los grados 
cuarto y quinto, los cuales podrían ser empleados 
para estudiantes de sexto, séptimo y undécimo:

• Analizo características ambientales de mi entorno y 
peligros que lo amenazan.

• Establezco relaciones entre el efecto invernadero, la 
lluvia ácida y el debilitamiento de la capa de ozono con la 
contaminación atmosférica.

• Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar 
peligros que lo amenazan (MEN, 2004, p. 17).

Figura 1. Población y objetivos de la propuesta

Nota. Fuente: Elaborado por autor
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Los anteriores planteamientos del Ministerio son 
importantes en la construcción de la propuesta, 
pero podrían ser insuficientes si no se reflexiona 
en el modo de producción actual, su relación con 
la crisis ambiental, su viabilidad o la posibilidad 
de pensar formas de vida que garanticen la 
subsistencia, defensa y mejoramiento del ambiente 
(González, Olimpo y Flórez, 2019). Si la reflexión 
se torna incompleta, la educación ambiental se 
alejaría de su perspectiva crítica, inscribiéndose 
en un modelo que procura plantear medidas frente 
a las dificultades, sin “cambios estructurales en 
los sistemas de mercado”, en donde se ocultan 
los “procesos sociales que generan la crisis” y los 
“fundamentos teóricos que propugnan prácticas 
insostenibles” (Porras, 2014, p. 33). 

En ese sentido, la iniciativa sugiere que las temáticas 
desarrolladas se entrelacen con dos perspectivas de 
análisis permanentes y transversales:

• Integralidad social y científica.
• Reflexión sobre el sistema económico y sus 

vínculos con la problemática ambiental.

Un diálogo político, 
social y científico 
El ambiente es una totalidad articulada y es preci-
so considerar, en el estudio de sus dificultades, las 
interrelaciones entre el medio natural, sus compo-
nentes biológicos y físicos, y los factores culturales 
y sociales (Unesco, 1978, p. 12). Entonces, resulta 
indispensable contemplar aspectos desarrollados en 
la escuela, principalmente, desde las ciencias socia-
les: economía, sociedad, espacio, tiempo y cultura; 
por ejemplo, su estudio permite entender cómo se 
entrecruzan las variables mencionadas en un entor-
no, y conocer el efecto sobre los diversos reinos de 
la naturaleza. 

Así, la organización social de los seres humanos pasa 
por unas prácticas económicas, políticas, sociales y 
culturales que intentan apropiarse de lo proveído 
por la naturaleza para satisfacer necesidades de 
variada índole. Como los recursos son limitados, 
y la población, junto a sus exigencias, aumenta, 
se establece una contradicción que influye en el 
planeta: la satisfacción de las necesidades estaría 
amenazada. De cierto modo, la preocupación por 
el ambiente surge para resolver este conflicto, y 
es allí donde adquiere importancia una educación 
ambiental que perciba a las ciencias sociales como 
una herramienta para dilucidar el problema de 
manera amplia, estructural e interrelacionada.

No obstante, los mencionados elementos de las 
ciencias sociales son insuficientes, pues no obser-
van otros factores que posibilitan un análisis mul-
tidimensional del ambiente. Surge así la oportuni-
dad para una formación en ciencias naturales que 
permita un entendimiento integral del medio natu-

Figura 1. Población y objetivos de la propuesta

Nota. Fuente: Elaborado por autor
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ral, sus componentes biológicos y físicos, y facto-
res culturales y sociales. En ese sentido, de acuer-
do también con la mencionada contrariedad entre 
satisfacción de necesidades y finitud de recursos, 
las ciencias naturales contribuirían al conocimien-
to sobre “cómo, dónde y a qué ritmo” (Labrador y 
Del Valle 1995, p. 92) son explotados los recursos; 
mientras las ciencias sociales podrían interrogarse 
por las razones, intereses o propósitos de su utiliza-
ción, a la vez que por las consecuencias generadas 
en los grupos sociales. 

Es posible ilustrar lo sugerido mediante dos ejemplos. 
De acuerdo con diversas pruebas científicas, en el 
escenario mundial se considera que la emisión de 
CO2 es el principal causante del incremento en la 
temperatura terrestre. Así, en 1970 la NASA envió 
el satélite IRIS para medir el espectro infrarrojo, y 
en 1996 la agencia espacial japonesa lanzó el satélite 
IMG con el mismo objetivo. Los datos emitidos por 
ambas misiones encontraron un descenso en la 
radiación saliente, debido a que los gases de efecto 
invernadero -dióxido de carbono (CO2) y metano 
(CH4)- absorbieron energía, lo cual daría “evidencia 
experimental directa de un aumento significativo 
en el efecto invernadero terrestre” (Wayne, 2013). 

Dichos resultados se compararon con datos recibi-
dos desde el satélite NASA AIRS, puesto en órbita 
en 2003 (Griggs, 2004, citado en Wayne, 2013), y 
2006, y con información del satélite AURA, lanzado 
en 2004 (Chen, 2007, citado en Wayne, 2013). Las 
comparaciones indicaron un alza en la concentra-
ción de dióxido de carbono, prueba de que el au-
mento en CO2 produce un crecimiento en el efecto 
invernadero y en el calentamiento progresivo del 
planeta (Wayne, 2013).

De igual forma, la ONU y el Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático esta-
blecieron que el CO2 es el gas de efecto invernadero 
antropógeno más importante, y que su concentra-
ción atmosférica global se ha incrementado, al pun-
to de que el período preindustrial evidenciaba un 
valor aproximado de 280 partes por millón, el cual 
aumentó en 2005 a 379 partes por millón, rebasan-
do lo registrado en la evolución natural durante los 
últimos 650.000 años (ONU, 2007). 

Este ascenso se probaría al constatar “un aumento 
de las temperaturas medias mundiales del aire y 
los océanos, el derretimiento generalizado de nieve 
y hielo y el incremento del nivel del mar” (ONU, 
2007). Lo cual se ratificó durante el Acuerdo de Pa-
rís, en virtud de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, donde se invitó a 
acelerar la reducción de emisiones mundiales de ga-
ses de efecto invernadero, debido a la amenaza del 
cambio climático y los efectos “potencialmente irre-
versibles para las sociedades humanas y el planeta” 
(ONU, 2015, p. 1). 

En ese sentido, la NASA (S.f.b) señaló al “papel de 
la actividad humana” y la quema de combustibles 
fósiles como algunas de las principales causas del 
cambio en el efecto de invernadero natural, expo-
niendo como evidencia un conjunto de fenómenos 
que estarían impactando actualmente al planeta, 
entre ellos: aumento de la temperatura global, ca-
lentamiento de océanos, reducción de las capas de 
hielo, retiro glacial, disminución de la capa de nieve, 
incremento del nivel del mar, disminución del hielo 
marino del Ártico, eventos extremos y acidificación 
oceánica (NASA, S.f. a). 
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No obstante, en el otro extremo, reconocidos exper-
tos cuestionan la influencia decisiva del factor atro-
pogénico en el calentamiento global. El científico 
ruso Habibullo Abdussamatov, jefe del laboratorio 
de investigación espacial del Observatorio Pulko-
vo, de San Petersburgo, advierte que el fenómeno 
de calentamiento global no se origina por los gases 
invernadero producidos en el uso de combustibles 
fósiles y la deforestación, sino por el incremento de 
la intensidad de la actividad del Sol; al respecto, se-
ñala que: 

El calentamiento global no es el resultado de la emisión 
de gases invernadero a la atmósfera, sino de un desusado 
alto nivel de la radiación solar y un largo —casi a lo largo 
del último siglo— del crecimiento de su intensidad […] No 
es ningún secreto que cuando aumentan, las temperaturas 
de los océanos del mundo provocan la emisión de grandes 
cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. De 
manera que la visión popular de que las actividades 
humanas son un factor decisivo en el calentamiento global 
ha surgido de una mala interpretación de las relaciones 
causa-efecto (Fundación Argentina de Ecología Científica, 
2015).

Por su parte, el científico estadounidense Richard 
Lindzen, “uno de los más respetados físicos atmos-
féricos del mundo” (Del Pino, 2019), doctorado en 
Física y Matemática Aplicada por la Universidad de 
Harvard, profesor en la misma institución y cate-
drático de Ciencias Atmosféricas en el Massachuse-
tts Institute of Technology (MIT), subraya: “no co-
nocemos la relación entre las actividades humanas y 
el cambio climático”, por lo que los “gases de efecto 
invernadero”, de procedencia antropogénica, ten-
drían “mucha menos importancia” que el “vapor de 
agua y las nubes” (Reales, 2002, p. 84); junto a ello, 
advierte que en 1998 se determinó un pináculo en 
las temperaturas del planeta y, sin embargo, durante 

los 20 años no ha ocurrido un incremento signifi-
cativo, mientras las variaciones de temperatura son 
“mucho menores de lo que los modelos proyecta-
ron” (Lindzen, 2019). 

En resumen, por un lado, estaría la posición que 
ratifica la relación entre el efecto invernadero y el 
CO2, partiendo de un diverso grupo de evidencias 
que probarían el vínculo experimental y causal 
entre el CO2 y el calentamiento global: en los 
últimos 40 años los cálculos sobre el espectro 
infrarrojo revelan un descenso en la energía que 
escapa al espacio, gracias a la absorción causada 
por CO2; observaciones también demuestran el 
incremento de la radiación infrarroja que calienta la 
superficie terrestre (Wayne, 2013); por otra parte, 
se encontrarían quienes sostienen que la acción 
del CO2 es tenue y afirman que el principal gas 
de efecto invernadero es el H2O, atribuyéndole el 
calentamiento planetario, al observar que el CO2 
registra una participación mucho menor para el 
fenómeno (Wayne, 2013).

Se asiste, indudablemente, a un tema complejo que 
entraña intereses políticos e ideológicos, al cual se 
suma la discusión académica y científica. El ejemplo 
es útil para ilustrar cómo la educación en ciencias 
naturales, complementada por la de las disciplinas 
sociales, contribuiría a entender con mayor claridad 
la problemática. Según lo visto, los razonamientos 
emitidos por cada una de las posiciones sobre las 
causas del calentamiento global, parecerían esgri-
mir argumentos sólidos que las sustentan; además, 
el hecho de que pertenezcan a reconocidas institu-
ciones de investigación respalda cada señalamiento. 
Si la educación en ciencias naturales no se integra 
con la proveniente de las ciencias sociales es difí-
cil asumir un punto de vista crítico y fundado sobre 
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asuntos tan complejos, que requieren del diálogo 
entre lo social y lo científico.

El segundo ejemplo surge de la idea de considerar 
el ambiente como un conjunto articulado de 
relaciones humanas y naturales que intervienen en 
el espacio. En ese sentido, la educación ambiental 
podría desentrañar la forma en la cual se presentan 
esos enlazamientos, estudiando la manera en que 
la explotación de un recurso natural influye en el 
medio, a quiénes beneficia, a qué costo y bajo qué 
circunstancias. 

Desde tal perspectiva, es posible entender el debate 
exhibido en el escenario internacional vinculado a 
la utilización del fracking3. Respecto a las posiciones 
a su favor, sobresalen las declaraciones del gobier-
no estadounidense, orientadas a señalar que el gas 
de lutitas4 disminuye las emanaciones de carbono 
y favorece al ambiente (Valerio, Herrera, Ruiz, Sa-
lazar y Castañeda, 2019); además, se exponen esti-
maciones que indican cómo sería posible superar la 
contrariedad entre los “recursos de energía conven-
cionales y el desarrollo sostenible” (Valerio, et al., 
2019, p. 4), a partir del establecimiento de acciones 
y regulaciones responsables.

En el mismo sentido, el ambientalista holandés 
Bjorn Lomborg, quien según The Guardian, es “una 

de las 50 personas que podrían salvar el planeta” 
(Ramírez, 2015), también señala los beneficios del 
fracking, destacando que, comparada con otras téc-
nicas de explotación de hidrocarburos, esta prácti-
cas resulta más económica. Junto a ello, se afirma 
que reduce las emisiones de carbono, pues la perfo-
ración y extracción de combustibles, realizada por 
cada país, lleva a prescindir de medios de transporte 
global que emiten gases de invernadero. Al tiempo, 
se esgrime el argumento de que se trata de un “mal 
menor”, pues hoy el mundo depende de energías fó-
siles como el gas natural extraído con el fracking, 
método que, además de contribuir a detener el ca-
lentamiento atmosférico, ensancha la reserva unos 
35 años; sin su uso, se reducen a la mitad (Semana, 
2015). 

Por su parte, el Estado colombiano defiende el uso 
del fraking, apelando a explicaciones relacionadas 
con el agotamiento de las reservas de hidrocarbu-
ros y su trascendencia para la economía nacional 
(Orduz, et al., 2018); su utilización evitaría el desa-
bastecimiento, pues, en reservas de gas, se “pasaría 
de 11 a 30 años y en petróleo, de 7 a 15” (Orduz, 
et al., 2018, p. 14); sin contar con que también se 
garantizarían empleos relacionados con la industria, 
impuestos, regalías y el ingreso de divisas interna-
cionales (Orduz, et al., 2018). 

3     Técnica también conocida como fracturación hidráulica, 
fractura hidráulica o hidrofracturación, que permite 
explotar o elevar la extracción de cantidades mínimas 
de petróleo y de gas almacenado en los poros y fisuras 
de rocas sedimentaria (Blanco, Lago, Herrera y Lechón, 
2018). La utilización del fracking requiere de cientos de 
pozos, emplea extensas zonas de tierra e inyecta millones 
de litros de agua saturados con una mezcla química que 
es tóxica (Greenpeace, 2015).

4     Este término es el más apropiado en las investigaciones 
específicas sobre el fracking, y alude a la roca sedimentaria 
de grano fino, generadora del hidrocarburo (Orduz, 
Pardo, Herrera, Santiago, Gómez, Sánchez, Puerta, 
Luchini y Hofman, 2018).
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Desde un enfoque diferente, están las posiciones 
que rechazan el uso de esta práctica, al considerar 
que se trata de un peligro latente para la hidrósfera, 
la atmósfera, la litósfera, la flora y la fauna del 
planeta, incluyendo a la especie humana (Castillo, 
2014). Su implementación implica riesgos durante 
la perforación, además de contaminar el agua y el 
aire; a ello se suman riesgos ligados a la cantidad de 
químicos presente en los aditivos, los terremotos y 
el aumento del efecto invernadero (Castillo, 2014). 

En el mismo sentido, se ha destacado que la ame-
naza del fraking es evidente desde el parámetro de 
la enorme cantidad de agua que requiere para ser 
implementado (Charry y Pérez, 2017), unos 15 mi-
llones de litros por año (Semana, 2015); a lo cual se 
suma el envenenamiento del agua hacia el entorno 
(contiene más de 2500 sustancias químicas, como 
anticorrosivos, lubricantes, benceno y plomo), pues 

ésta no retorna a la superficie, quedando en el inte-
rior de la tierra (Semana, 2015). Así, entre 2005 y 
2009, la industria de estimulación hidráulica esta-
dounidense utilizó “94 millones de galones de aditi-
vos químicos que contienen 279 distintos compues-
tos” (Charry y Pérez, 2017, p. 150).

Los argumentos expuestos presentan una oportu-
nidad para comprender, desde una educación am-
biental crítica y multidisciplinar, los intereses de 
quienes intervienen en la discusión de temas am-
bientales y los supeditan al aspecto económico, po-
lítico y social, sin considerar a profundidad los ar-
gumentos científicos. Una ocasión para reflexionar 
desde la escuela sobre la pertinencia de las técnicas 
de explotación y sus impactos en el planeta, y de 
investigar el modelo que las origina y los intereses 
económicos que los sustentan. 

Figura 1. Población y objetivos de la propuesta

Nota. Fuente: Elaborado por autor
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Una reflexión sobre el sistema 
económico y el ambiente

Históricamente la humanidad se ha relacionado 
con la naturaleza por lo menos de dos modos: para 
sobrevivir ante las dificultades que ésta le impone, y 
para proveerse de los productos que requiere. En las 
fases de este proceso se configuran determinadas 
relaciones sociales y económicas que orientan la 
conducta humana hacia el medio en el cual vive:

Las necesidades naturales, el alimento, el vestido, la 
calefacción, la vivienda, etc. […] así como el modo de 
satisfacerlas, son de suyo un producto histórico que 
depende, por tanto, en gran parte, del nivel de cultura de 
un país y, sobre todo, entre otras cosas, de las condiciones, 
los hábitos (Marx, 1867, p. 124)5. 

Como modo de producción, hoy el capitalismo con-
trola las condiciones y formas productivas, dirige, 
explícita o tácitamente, el consumo y, así, el des-
envolvimiento social frente al entorno (Foladori, 
2000). Ello implica unas conductas que se corres-
ponden con el sistema productivo en el cual surgie-
ron, generando una “relación utilitarista” (Bonil y 
Pujol, 2011, p. 252) entre el medio, los individuos 
y la sociedad, que es preciso analizar de cara a las 
dificultades ambientales del planeta. 

Por ejemplo, problemas económicos y sociales 
como la pobreza y el desempleo han empujado a la 
utilización de métodos de supervivencia que ame-
nazan, no solo a la naturaleza, sino a quienes no 
encuentran otra forma de sobrevivir que no sea 
desolando su entorno. Como se presentan hoy los 

acontecimientos, la conexión entre pobreza y recur-
sos condena a un trágico determinismo: “Más bocas 
para alimentar significa más alimento que producir, 
más acres de selvas que destruir, más biotipos que 
afectar, más empobrecimiento del mundo viviente” 
(Duve de, 1995, p. 436).

En ese sentido, la educación ambiental genera la 
oportunidad de reflexionar sobre la manera como 
se produce, distribuye y consume, y sobre la inte-
rrelación con el acceso y suministro desigual de re-
cursos, los conflictos, la pobreza y el menoscabo del 
ambiente (Bonil y Pujol, 2011, p. 252). Propuestas 
que no contemplen esta alternativa podrían ser li-
mitadas respecto a la búsqueda de soluciones. Des-
de que la crisis comenzó a ser un tema recurrente 
en la agenda internacional, se han presentado res-
puestas de diversa índole que intentan remediar el 
daño a través de protocolos que poco se cumplen. 
La llamada “Ley de Aire Limpio” de 1991, planteaba 
que:

En lugar de ilegalizar los contaminantes y los carcinóge-
nos peligrosos, la ley otorga “créditos de polución” —cuo-
tas de destrucción ecológica— a las corporaciones y a las 
municipalidades en Estados Unidos. Aquellos que “conta-
minan menos” pueden vender sus créditos de “exceso” de 
polución —su “derecho” a asolar el medio ambiente— a 
compañías que rehúsan o que no pueden reducir sus resi-
duos tóxicos y así siguen manteniendo sus niveles de be-
neficios (Cohen, 2006, p. 47).

Del mismo modo, en cumbres sobre el cambio cli-
mático, como en Copenhague, 2009; Cancún, 2010; 
Durban, 2011 o Doha, 2012, se fijó como “techo del 
calentamiento global” la “alarmante cifra” de 2 ºC y 
una concentración de CO2 de 500 partes por millón, 

5       Cursiva en el original.
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lo que ocasionaría, para el año 2050, la “extinción 
de un millón de especies” (Porras, 2014, p. 25). Así, 
se “podrá restringir, mediante políticas de comando 
y control, o de instrumentos de mercado, ‘defen-
der la naturaleza’, pero no podrá impedirse que la 
propia lógica presione sobre ella” (Foladori, 2000, 
p. 35), o que se pretenda “enmascarar los proble-
mas” u “ocultar los síntomas”, y se intente “reducir 
algunos impactos negativos del cambio climático” 
(Papa Francisco, 2015, p. 24), aquellos con menor 
trascendencia para el mantenimiento del negocio. 

De esta manera, la preocupación por los enlaza-
mientos entre el modo económico y las dificultades 
por el ambiente, junto a la reflexión sobre su viabi-
lidad y la búsqueda de formas de producción que 
aseguren la estabilidad y la conservación del plane-
ta, no son contrarias al debate mundial. Ya desde la 
segunda mitad del siglo precedente, en uno de los 
primeros eventos internacionales sobre enseñanza 
y ambiente6, se indicaba, al momento de caracteri-
zar los problemas, la necesidad de “reexaminar las 
relaciones complejas y delicadas que existen entre 
las personas y su medio ambiente”, de tal forma que 
se permitiera un sistema de producción “sano desde 
el punto de vista ambiental”, en donde hubiese la 
posibilidad de “reconsiderar los modelos de creci-
miento y desarrollo” (Unesco, 1978, p. 12). 

Desde una dirección similar, en la actualidad hay 
organizaciones que exigen cambios profundos en 
la manera de construir vínculos entre educación, 
conocimiento y política, insistiendo en una “crítica 
al modelo de desarrollo que impera en el mundo” 

(Porras, 2014, p. 19), el cual ha generado, entre 
otros, las “crisis planetarias”, la “contaminación y el 
cambio climático” (Porras, 2014, p. 19). 

De la misma manera podría entenderse la Carta En-
cíclica Laudato Sí, del Papa Francisco (2015), cuando 
hace un llamado a analizar el sistema económico, su 
correspondencia con las dificultades ambientales, y 
a contemplar alternativas, atribuyendo la responsa-
bilidad principal de la crisis al modo de producción 
vigente, mientras plantea la necesidad de “cambios 
profundos” en los métodos para producir y consu-
mir (Papa Francisco, 2015, p. 15); advierte el Sumo 
Pontífice: “Si continuamos con los actuales modelos 
de producción y de consumo” (2015, p. 24), las con-
secuencias ambientales podrían empeorar aún más.

En consecuencia, es preciso que la escuela contribuya 
con una reflexión crítica y multidisciplinar, en 
la búsqueda de soluciones que permitan poner 
propuestas económicas, políticas y sociales en el 
escenario de discusión, ayudando a comprender 
la problemática ambiental en un mundo de más 
de 7.000 millones de habitantes7, y su compleja 
relación con la naturaleza.

6        En el Informe Final de la Conferencia Intergubernamental 
sobre Educación Ambiental, celebrada por la UNESCO en 
1977, en Tbilisi, antigua Unión Soviética.

7     Para 2020, se calcula una población cercana a 7, 794, 
798,729 (Population Pyramid, 2020).
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Consideraciones finales
Desde el punto de vista de la práctica del maestro, 
el aula de clases se erige como espacio de reflexión 
y quehacer político,  es un ejercicio que va más allá 
de enfoques cuyo único interés es la superación de 
necesidades económicas o funcionar como medio de 
ascensión social. En ese sentido, la propuesta podría 
constituirse como alternativa de trabajo para los 
docentes interesados en una educación ambiental 
que reflexione sobre la crisis ambiental, sus causas 
y posibles soluciones, desde una perspectiva crítica 
y multidisciplinar en la que se piense el ambiente 
partiendo de sus dimensiones económica, histórica, 

Figura 4. Reflexión sobre el sistema económico y los problemas ambientales

Nota. Fuente: Elaborado por autor
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social, cultural y científica, y en la que se analicen 
los nexos de la problemática ambiental con el 
sistema económico.

La educación ambiental y la reflexión en el aula 
podrían basarse en el conocimiento y la práctica de 
los estudiantes, en un diálogo permanente entre la 
realidad de su entorno y el contexto universal en 
el que se configuran las dificultades ambientales, 
haciendo uso de las herramientas que las ciencias 
sociales y naturales proporcionan para entender los 
debates científicos y las circunstancias políticas y 
económicas que los rodean. 
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En tal escenario, la educación ambiental apoyaría 
el conocimiento científico y social, contribuyendo 
a que los estudiantes deliberen sobre las diversas 
perspectivas, posiciones e intereses que intervienen 
al momento de discurrir sobre cuestiones ambien-
tales, y al análisis de las decisiones a partir de inte-
rrogantes como los siguientes: ¿A quiénes favorece 
y a quiénes lesiona?: ¿cuál es el costo ambiental y 
humano?; ¿es posible la búsqueda de alternativas?

Por sí misma, la educación no resolverá los pro-
blemas ambientales de manera definitiva, pero sí 
contribuirá a que los estudiantes reflexionen sobre 
posibles soluciones. En este contexto, el biólogo, y 
Premio Nobel inglés, Christian de Duve habló de 
una Hidra con muchas cabezas para referirse a la 
crisis ambiental del planeta: 

Selvas que se encogen, desiertos que se extienden, 
especies que desaparecen, recursos que se agotan, gases de 
invernadero que aumentan, una capa protectora de ozono 
perforada, cielos contaminados, aguas envenenadas, 
rellenos hediondos, desechos radiactivos, montañas de 
basura (Duve de, 1995, p. 446). 

Cada una de estas dificultades representa una cabe-
za de ese monstruo fabuloso, por mucho tiempo in-
vencible. Se trata del problema ambiental, que hoy 
tiene hablando a gran parte de los seres humanos, 
incluyendo a sus instituciones, entre ellas, a la es-
cuela. Para evitar que, como relata el cuento mito-
lógico, vuelva a crecer la cabeza del monstruo des-
pués de haber sido cortada, la reflexión desde el aula 
debe contemplar el análisis sobre el sistema que hoy 
día determina la manera como se producen, distri-
buyen y consumen buena parte de los recursos. 

El énfasis del debate y el tratamiento de la crisis 
ambiental que se dé en los salones de clase podrían 
considerar formas de producción que no contemplen 
el usufructo de los recursos más allá de los límites 
de su renovación, sino el beneficio de las mayorías 
y la protección de la naturaleza. Es preciso que la 
escuela le apueste a crear o reconocer concepciones 
ambientales en donde las relaciones económicas 
surgidas de la apropiación de recursos dejen de ser 
una actividad con fines acumulativos, de ganancia 
irresponsable, y se transformen en una acción 
orientada a remediar las carencias de la población y 
el cuidado del planeta.
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Abstract
This article relates what happened 
in a learning scenario developed 
from the project called Entropía Es-
cuela de Matemáticas and oriented 
from the perspective of Skovsmose 
(1999); it corresponds to what was 
developed virtually and in person 
during the first semester of 2020 
with seventh grade students from a 
public institution in the city of Bo-
gotá. This scenario is framed within 
the idea of adequate solid waste 
management in homes, social re-
presentations of the environment, 
waste separation and statistics used 
by the Special Administrative Unit 
of Public Services.

Resumen
El presente artículo relata lo ocurri-
do en un escenario de aprendizaje 
desarrollado desde el proyecto deno-
minado “Entropía, escuela de mate-
máticas”, el cual, orientado desde la 
perspectiva de Skovsmose (1999), 
corresponde con lo desarrollado de 
manera virtual y presencial duran-
te el primer semestre de 2020, con 
estudiantes de grado séptimo de 
una institución pública en la ciudad 
de Bogotá. El escenario se enmarca 
en la idea del manejo adecuado de 
residuos sólidos en los hogares, las 
representaciones sociales de lo am-
biental, la separación de residuos y 
estadísticas empleadas por la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios 
Públicos.

Palabras clave: Educación ambiental, 
escenarios de aprendizaje, basuras, ma-
nejo de residuos sólidos, aprendizaje de 
las matemáticas.

Resumo
Este artigo relata o que aconteceu em 
um cenário de aprendizagem desen-
volvido a partir do projeto chamado 
Entropía Escuela de Matemáticas e 
orientado a partir da perspectiva de 
Skovsmose (1999); corresponde ao 
que foi desenvolvido virtualmente 
e pessoalmente durante o primeiro 
semestre de 2020 com estudantes 
da sétima série de uma instituição 
pública da cidade de Bogotá. Este 
cenário está enquadrado dentro da 
idéia de uma gestão adequada de re-
síduos sólidos em residências, repre-
sentações sociais do meio ambiente, 
separação de resíduos e estatísticas 
utilizadas pela Unidade Administra-
tiva Especial de Serviços Públicos.

Keywords: Environmental education, 
learning scenarios, garbage, solid was-
te management, learning mathematics

Palavras-chave: Educação ambiental, ce-
nários de aprendizagem, lixo, gestão de resí-
duos sólidos, aprendizagem de matemática.



40 educación
 y Ciudad

¿Y tú que desechas? Una discusión de aspectos medioambientales en la clase de matemáticas /Ruben Felipe Morales Camargo       101

A modo de introducción 

Uno de los principales problemas de las 
sociedades actuales es el manejo adecuado de 

residuos sólidos y la disposición final de los mismos 
en botaderos y centros de acopio de materiales 
reciclables. Sin embargo, las ideas que giran 
alrededor de la cuestión se ven permeadas en muchas 
ocasiones por una deficiente educación ambiental, 
por patrones culturales de comportamiento, un 
bajo sentido de apropiación y un entendimiento de 
los recursos como algo ilimitado y reemplazable.

En otras ocasiones, el problema confronta posicio-
nes respecto a la utilidad de las cosas que adquirimos 
y aquellas que se asumen como “necesarias”; por 
ejemplo, en los hogares, dada la dinámica de consu-
mo, se cambian los electrodomésticos por unos nue-
vos con funciones más “avanzadas”, sin utilizarlos 
hasta el cumplimiento de su vida útil. Esto se debe 
principalmente a la alta difusión comercial de algu-
nos productos, a los altos costos de las reparaciones, 
en algunos casos a la obsolescencia programada, y a 
un gran número de otras razones que llevan a que el 
objeto sea reemplazado y desechado. 

A diario producimos toneladas de basura que mu-
chas veces van a parar a los botaderos y centros 
de reciclaje, pero también a las fuentes hídricas, 
alcantarillados, aceras y avenidas, generando otros 
problemas en el ambiente que afectan la calidad de 
vida de todos. Este problema no es ajeno a la es-
cuela, donde se pueden observar grandes cantida-
des de basura y, en muchas ocasiones, un manejo 
inadecuado de los residuos, caracterizado por la no 
separación, desechos arrojados en lugares no desti-
nados para ello, desaseo y malos olores derivados de 
la descomposición de sustancias orgánicas.

Teniendo en cuenta este escenario, junto a los es-
tudiantes de grado séptimo del Colegio La Concep-
ción IED (de aquí en adelante CLC), localidad de 
Bosa, Bogotá, se emprendió la tarea de explorar, 
desde la clase de matemáticas, el problema de las 
basuras, procurando identificar razones por las cua-
les es necesario clasificar, separar y dar un manejo 
adecuado a los desechos sólidos en casa y, al tiempo, 
a establecer algunas caracterizaciones posibles. Ello 
quiere decir que, reconociendo los alcances de la 
investigación, no se estableció una solución al pro-
blema, pero sí un acercamiento, viéndolo como una 
situación política y social que requiere de acciones 
concretas y que puede ser analizada desde aspec-
tos medioambientales y matemáticos (Skovsmose, 
2000).

Al respecto, es preciso señalar que al realizar una in-
dagación preliminar con los estudiantes que partici-
paron del proceso, respecto de lo que sucede con la 
basura producto de las actividades en casa, muchos 
de ellos manifestaron un total desconocimiento de 
la situación e incluso frente a la idea de separar los 
desechos; para muchos la basura se relaciona solo 
con lo que ya no sirve, independientemente de su 
composición, tamaño y uso. 

Para otros, aquellos con familiares dedicados al re-
ciclaje, hijos de recolectores de basura o quienes 
viven en la esquina de la cuadra donde los vecinos 
suelen dejar su bolsa cuando pasa el camión reco-
lector, el problema de las basuras va más allá de la 
producción; se traduce en malos olores, presencia 
de roedores, mala utilización del espacio público y 
de los contenedores, inseguridad, problemas de sa-
lud y suciedad.
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Entropía. Escuela de 
Matemáticas, el papel 
de los escenarios
“Entropía, Escuela de Matemáticas” (en adelante 
EEM), es una propuesta de investigación surgida 
en 2015 en el CLC, para orientar el trabajo en clase 
de matemáticas a partir de situaciones sociales y 
políticas que puedan ser analizadas desde el área. El 
trabajo con los estudiantes implica una perspectiva 
socio cultural en educación matemática, donde el 
montaje de un escenario es una “acción intencionada 
del profesor para construir una situación en la que 
el proceso educativo pueda encarnarse para dar 
significado a las acciones individuales y colectivas” 
(Skovsmose, 1999).

En ese sentido, el trabajo desarrollado desde la EEM 
asume la clase como espacio de comunicación, don-
de tiene lugar el intercambio de ideas, presupuestos 
teóricos y aproximaciones conceptuales; es, además, 
un escenario para el encuentro con otros, así como 
con la posibilidad de emprender acciones en contex-
tos socioculturales concretos. Así, se adhiere a una 
epistemología de las matemáticas que les entiende 
como prácticas sociales que enmarcan un saber ma-
temático en tanto producto cultural, emergido en 
circunstancias y contextos históricos determinados.

Articular las ciencias naturales 
y las matemáticas, trabajando 
desde una idea de ambiente 
En 2019, tras diferentes discusiones, el área de 
ciencias naturales del CLC decide orientar los 
desarrollos de la institución desde las asignaturas 
escolares de biología, química y física, a partir de 
la propuesta: “Enseñanza de las ciencias naturales 
desde proyectos de aula desarrollados por preguntas 
problémicas contextuales”; así mismo, estableció las 
temáticas a desarrollar en cada grado a partir de la 
generación de interrelaciones entre los contenidos 
a tratar y, posteriormente, la proposición de una 
“pregunta integradora que esté ligada al contexto de 
los estudiantes y que presente como características 
ser llamativa para su edad y presentarse como 
actual” (Duarte, Urazán, Quiroga, Revelo, Guevara 
y Gómez, 2019, p. 1006). 

Basados en esta idea, y considerando investigacio-
nes previas de los docentes del CLC, en torno a las 
representaciones sociales de ambiente y educación 
ambiental, a las Estrategias alternativas para la resig-
nificación del concepto de ambiente (Duarte, 2014), 
y a la formación de líderes ambientales (García, 
2017), se consideró viable asumir esta propuesta de 
trabajo y vincularla a lo desarrollado desde la EEM, 
lo cual permitió plantear la siguiente pregunta a los 
estudiantes: ¿Qué ocurre con las basuras que salen 
de nuestras casas?
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Tejido teórico que permite 
abordar la propuesta 
La existencia de diversos enfoques en educación 
ambiental y en la enseñanza de las matemáticas, 
requiere tener claridad respecto de los presupuestos 
teóricos que sustentan lo desarrollado; así, en 
principio, es preciso describir el enfoque empleado 
para la educación ambiental, el cual caracteriza 
como un “proceso de construcción permanente de 
la relación con el medio ambiente a través del cual 
el individuo y la comunidad adquieren actitudes, 
compromisos y competencias” (Sauvé y Orellana, 
2001, p. 52).

Así, el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) del CLC, 
expone el abordaje de la educación ambiental desde 
un enfoque sistémico, el cual, desde la perspectiva 
de Sauvé (2010), busca comprender las realidades 
ambientales para tomar decisiones apropiadas; al 
respecto, Duarte (2014) invita a abordar la educa-
ción ambiental en la escuela a partir de problemá-
ticas contextuales que permitan realizar un trabajo 
reflexivo y favorezcan la construcción de la idea de 
ambiente en los estudiantes, de tal forma que se vi-
sualicen como parte del mismo, comprometiéndose 
a propiciar estrategias alternativas que garanticen 
mejorar su entorno.

En paralelo, vinculando lo planteado por García 
(2017, p. 617), es importante considerar que la 
educación ambiental permita a los estudiantes la 
posibilidad de poner en práctica un discurso actual 
y realista sobre las condiciones ambientales de su 
entorno; esto quiere decir, en términos de Sauvé 
(2010), que lo desarrollado con los estudiantes 
debe proveerles de una visión ecosistémica de las 

realidades ambientales, incluyendo sus componentes 
tecnológicos y el desarrollo de habilidades para 
trabajar en interdisciplinariedad (p. 8).

Sin embargo, asumir tal perspectiva sobre la edu-
cación ambiental implica también, por un lado, 
considerar que este tipo de educación se puede 
abordar en la escuela partiendo de problemáticas 
contextuales y, por otro, que su abordaje depende 
de condiciones políticas y sociales específicas, las 
cuales enmarcan dinámicas sociales de participa-
ción, discusión y consenso. En ese sentido, Skovs-
mose y Valero (2012) exponen, desde un enfoque 
socio político en educación matemática, la idea de 
colectividad, entendida desde la conciencia de que 
es tan necesario cooperar en la toma de decisiones 
y en la búsqueda de condiciones de vida favorables 
para todos, como emprender acciones en favor de la 
aplicación de las decisiones tomadas.

Así, la idea de colectividad se vincula entonces con 
la educación ambiental, toda vez que las acciones en 
pro de la reflexión y actuación de los sujetos sobre 
su entorno, no son individuales, sino que se alimen-
tan de interpretaciones construidas con otro. Al res-
pecto, Morales (2017) indica que el “Otro” es quien 
señala la relatividad de la propia mirada asumida so-
bre las cosas, ello quiere decir que al abordar una in-
terpretación sistémica del ambiente, y reconocerse 
como parte de él, no solo nos vemos desde nuestro 
lugar de enunciación, le transformamos en el senti-
do de los otros que hacen parte del ambiente.

Desarrollo del escenario basuras 
Algunos planteamientos de Skovsmose (1999) se 
refieren al escenario de investigación entendién-
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dole como aquel donde las actividades permiten al 
estudiante asumir el problema como propio, buscar 
mecanismos y alternativas de solución, situarse crí-
ticamente ante la situación y reconocer en ella su 
papel como agente de solución; al respecto, a conti-
nuación se describirá lo desarrollado, entendiendo 
el escenario basuras como espacio de investigación.

Escena 1. Cómo afecta la 
basura a mi comunidad 
Diferentes medios de comunicación presentan el 
problema de las basuras como una situación que 
afecta a las comunidades cercanas a los botaderos 
dispuestos por los municipios o ciudades para alojar 
grandes toneladas de desechos. Últimamente, para 
el caso particular de Bogotá, se refieren también 
a los contenedores instalados por la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP), en diferentes lugares de la ciudad, para 
evitar acumulaciones de residuos en la vía pública. 
Dicha referencia se da para señalar, no solo el uso 
inadecuado que los ciudadanos hacen de dichos 
contenedores, sino la incorrecta disposición de 
espacios públicos para acumular las bolsas de basura 
de las casas. 

Esta circunstancia provee de un contexto analizable 
desde las matemáticas, y fue aprovechada por 
los estudiantes del grado séptimo del CLC para 
acercarse al problema de las basuras y a la respuesta 
para la pregunta que dio origen al escenario: ¿Qué 
ocurre con las basuras que salen de nuestras casas?
Este acercamiento incluyó una revisión documental 
de lo presentado por la UAESP respecto al esquema 
de recolección de basuras en la localidad de Bosa, 
del cual está encargada la firma LIME S.A ESP, 
particularmente lo relacionado con la normatividad 

aplicada a los esquemas de recolección, barrido y 
limpieza. El estudio se desarrolló durante los meses 
de febrero y marzo, por medio de la discusión 
en pequeños grupos de estudiantes acerca de lo 
presentado en el documento Comportamiento de la 
recolección de basuras en Bogotá durante el período de 
transición (primer semestre de 2018), presentado el 
mismo año por la Veeduría Distrital. 

La discusión generó algunas interpretaciones frente 
a la cantidad de basura producida diariamente, 
apoyadas en la elaboración de gráficos y tablas 
de datos (Figura 1 y Figura 2) para representar 
las toneladas de residuos dispuestos en el Relleno 
Sanitario de Doña Juana durante enero 2017 y enero 
de 2018; así mismo, el trabajo permitió establecer 
comparaciones entre las diferentes cantidades de 
basura generadas, y reflexiones sobre la forma en 
ello afecta a nuestra comunidad.
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Al tiempo, fue posible construir gráficos de compa-
ración de datos y de análisis de tendencias, además 
de interpretaciones sobre la producción de basuras 

Figura 1. Registro en tabla de toneladas de basura producidas en Bogotá en 2018, realizada por estudiantes 

Figura 2. Análisis elaborado por estudiantes respecto al manejo de basuras
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Escena 2. Ordenar las basuras
Sin duda, el primer referente para hablar del pro-
blema en cuestión es cada casa, por el cual, luego de 
lograr conciencia frente a la dimensión de basura 
generada en Bogotá, se precedió a indagar la canti-
dad de bolsas de basura producidas semanalmente 
en las casas que habitamos. Un ejercicio de registro 
simple dadoen el salón de clases luego de la revisión 
documental; permitió reconocer que, en promedio, 
semanalmente se producen tres bolsas de basura; 
también hizo posible destacar las prácticas enmar-
cadas en la disposición de los desechos, que fueron 
organizadas de la siguiente forma:

a. Separación de residuos. Al respecto se iden-
tificó que muy pocas casas realizan separa-
ción. Por el contrario, se saca una sola bolsa 
de basura con todos los residuos (incluidos 
los sanitarios) en las horas y días dispuestos 
para el paso del camión recolector.

b. Reciclaje. En algunos casos, los estudiantes 
afirman que sus padres trabajan como reci-
cladores o sacan en una bolsa diferente aque-
llo susceptible de ser reciclado.

c. Sacar la basura a una esquina. El diálogo 
con los estudiantes permitió concluir que en 
sus casas se saca la basura en horas de la ma-
ñana, dejándola en una esquina tácitamente 
dispuesta por la comunidad para dejar sus 
bolsas. Muchos manifestaron que esta situa-
ción genera distintos problemas, pues se dan 
molestias asociadas, como la presencia de 
roedores, malos olores y personas dedicadas 
al reciclaje que rompen las bolsas buscando 
materiales reutilizables. 

Con lo anterior, apoyados en videos disponibles 
en la web, el grupo se dio a la tarea de comprender 
las formas como se propone hacer la separación de 
residuos en casa, y de formular hipótesis sobre lo 
que ocurriría si los hogares de la localidad hicieran 
un manejo adecuado de los residuos.

Escena 3. Ideas para cambiar el mundo
Debido a los procesos de cuarentena asumidos a 
nivel nacional, fue necesario continuar con el trabajo 
por medio de la plataforma Edmodo y de un grupo 
de WhatsApp, donde se compartía la información 
sobre las asignaciones de la clase; también se creó 
una página en Facebook para publicar las fotografías 
tomadas por los estudiantes o aportadas por otras 
personas de la comunidad educativa, para luego 
reflexionar sobre el problema de las basuras en la 
comunidad.

Precisamente, esas posibilidades favorecieron el 
desarrollo de un escenario compuesto por dos ele-
mentos, a saber: 1. Evidenciar el problema median-
te fotografías; y 2. Establecer reflexiones frente al 
manejo de las basuras en nuestros barrios. Para el 
primer elemento, es posible destacar que en la pági-
na de Facebook, denominada “Entropía, escuela de 
matemáticas”, reposan cerca de 72 fotografías toma-
das por los estudiantes, padres de familia y profesor, 
evidenciando el mal manejo de basuras y la disposi-
ción inadecuada de espacios públicos para acumular 
bolsas de residuos provenientes de las casas.

Igualmente, se destacó una relación desfavorable de 
las personas con el ambiente, pues el registro foto-
gráfico también prueba que en algunas zonas de la 
localidad, cercanas a las riveras del Río Tunjuelito y 
en terrenos baldíos o de propiedad de la Empresa de 
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Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), fue-
ron usadas como botaderos de materiales de cons-
trucción, muebles y derivados del petróleo, entre 
otros. Junto a ello, se pudo constatar que el reciclaje 
es una de las actividades económicas realizadas por 
miembros de la comunidad, pero, debido a la no se-
paración de los residuos desde los hogares, algunos 
recicladores de oficio rompen las bolsas, dispersan-
do los residuos y propagando olores y el derrame de 
líquidos lixiviados, derivados de la descomposición 
de basuras orgánicas.

En cuanto al segundo elemento de reflexión, se 
destaca el hecho de que la publicación de fotografías 
en la página de Facebook permitió expresarse 
frente a la situación mediante comentarios en el 
pie de foto, estableciéndose diálogos referentes a 
las imágenes; ello propició lo que, en términos de 
Skovsmose (1999), se conoce como saber reflexivo, 
relacionado con la toma de una posición justificada 
en una discusión sobre asuntos tecnológicos. Es 
decir, al abordar el problema de las basuras, los 
estudiantes empiezan a reconocer la presencia de 
distintas variables que les impiden dar una solución 
simple, mientras, al tiempo, pueden emprender 
acciones para minimizar algunos impactos de esta 
mala práctica.

Para el ejercicio reflexivo, es importante resaltar 
que, dada su intención de referirse a las basuras, 
los estudiantes comenzaron a evaluar posibilida-
des enmarcadas en la modificación de prácticas, 
considerando la idea de establecer mecanismos de 
separación de basuras y un modelo que permitie-
ra cuantificar la cantidad de desechos producidos 
por persona en casa, lo cual desató una multiplici-
dad de posiciones de acuerdo con las comprensio-
nes de cada quien frente a la situación; por un lado, 
surgieron propuestas centradas en la necesidad de 
establecer una unidad de medida aplicable a todas 
las canecas dispuestas en las casas; una opción que 
encierra la dificultad de controlar la producción de 
basuras, dadas las dinámicas laborales y escolares 
de los miembros de cada familia; sin contar con que 
varía la cantidad de personas por hogar, y el trabajo 
está mediado por factores como las edades, la pre-
sencia de bebés en casa y el tipo de alimentos o be-
bidas consumidos.

Figura 3. Fotografía y reflexión expuesta en el proyecto 
“Entropía. Escuela de matemáticas”

El problema no es la basura, sino las ideas 
que la gente teje alrededor de ella. Para 

muchos, los desechos dejan de ser SU 
PROBLEMA una vez salen de la casa; para 

otros, el problema es precisamente que haya 
quienes sacan la basura a la esquina
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Por otra parte, algunas propuestas se dirigieron a 
establecer el tipo de residuos y la frecuencia con 
que se producen basuras, sin importar la unidad 
de medida. Lo cual implica dificultades frente a los 
instrumentos y prácticas de medición, la variedad 
de residuos y el desconocimiento sobre la forma 
como debe darse una separación adecuada; dichos 
planteamientos también expusieron la necesidad de 
emplear la información presentada en los recibos de 
servicios públicos respecto al cobro de recolección 
de basuras.

Acciones propuestas 
Abordar una situación contextual como la produc-
ción de basuras, vista desde aspectos ambientales 
y matemáticos, configura discursos en torno a su 
posible solución, o aproximaciones a respuestas 
probables. En lo que sigue, se expondrán diferen-
tes acciones desarrolladas por los estudiantes para 
responder a cuestionamientos surgidos durante la 
clase, aclarando que hay un conjunto de trabajos de-
sarrollados por cada estudiante en su propia casa, y 
otros de orden colectivo, enmarcados en la discu-
sión de lo desarrollado.

Acción 1. Transformar el discurso 
de nuestras familias 
Para implementar esta acción, se comenzó por dia-
logar acerca de la necesidad de fomentar un mane-
jo adecuado de los residuos en los propios hogares; 
ello implicó trasladar los aprendizajes logrados has-
ta concretarlos en acciones pedagógicas que permi-
tieran comunicar a las familias algunas propuestas 
para realizar una adecuada separación de residuos. 
Así, se desarrolló un ejercicio de clasificación y se-
paración de basuras en cada casa, liderado por los 

estudiantes y dirigido a sus familiares, para explicar 
el impacto de la separación en el hogar y el modo 
adecuado para realizarla; también se recolectó in-
formación sobre las dificultades presentes para im-
plementar la separación de residuos en la casa. 

Acción 2. Clasificar las basuras, separarlas
Una vez realizada la socialización con familiares de 
los estudiantes, se procedió a establecer la clasifica-
ción y separación de las basuras como una práctica 
cotidiana en cada una de las casas. Para ello, los es-
tudiantes, junto con sus familias, dispusieron de un 
lugar en sus hogares para situar canecas de basura 
que funcionaran como espacio para la separación; 
de modo paralelo, empezaron a transformarse las 
prácticas de disposición de las bolsas de basura en 
los contenedores y lugares usados para tal fin por 
las comunidades.

Figura 4. Separación de residuos
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Es importante destacar que el ejercicio reflexivo 
de los estudiantes también tuvo como resultado 
la expresión de consideraciones alrededor de las 
dificultades y aciertos surgidos al momento de 
separar los residuos; a continuación, se presentan 
algunos de los relatos reunidos mediante un 
formulario en Google Forms:

Relato1: Solo tuvimos un problema. Faltaba que no tenía-
mos basureros y tuvimos que dejar las bolsas en el suelo; 
considero que es necesaria la clasificación de las basuras, 
porque lo pueden volver a transformar en otra cosa, en el 
reciclable y en los orgánicos para la naturaleza.
Relato2: Las dificultades que tuvimos fueron que uno, 
cuando iba a echar la basura, los confundía y echaba la 
basura en la caneca que no era, y tocaba sacarla y echarla 
donde era o preguntar dónde se echa antes de echar la 
basura donde no era.
Relato 3: No se tuvieron inconvenientes en la familia, ya 
es algo que se vuelve mecánico, dónde se debe colocar 
cada cosa. Es importante reciclar, ya que con esto ayu-
damos al medio ambiente, ayuda al cambio climático, 
ahorramos energía, hay menos contaminación del aire. Al 
reciclar todos los plásticos y el papel no habrá necesidad 
de hacer tanto uso de materias primas para fabricar; de 
esta manera, ahorramos recursos naturales y preserva-
mos nuestros bosques. Además, se reutilizan cosas que 
pensamos no servirán.

Como se puede observar, las narrativas presentadas 
permiten reconocer elementos que dan cuenta 
de la apropiación de conocimientos frente a la 
separación y clasificación de residuos; también 
se hacen evidentes las reflexiones en torno a la 
incidencia de las acciones ejecutadas y sus posibles 
impactos, además de reconocer una variación en las 
comprensiones del ambiente y un compromiso con 
la proposición de estrategias para mejorar el propio 
entorno. 

A modo de cierre 
El trabajo con los estudiantes, junto a lo expuesto en el 
presente documento, facilita una reflexión alrededor 
del papel de las matemáticas en el reconocimiento 
de la necesidad de disminuir la cantidad de residuos 
producidos en casa, particularmente para el grado 
séptimo del CLC. En cierto modo, los elementos 
de discusión enmarcados en el estudio estadístico 
de la variable “cantidad de basuras”, constituyen 
un elemento que contribuye al debate en torno al 
ambiente y el impacto de las acciones humanas en 
su preservación.

La revisión de datos y su discusión permitieron 
reflexionar sobre la necesidad de hacer una adecuada 
separación de residuos en casa, partiendo de la idea 
de la reutilización de materiales reciclables y de la 
posibilidad de disminuir los desechos. Al tiempo, 
se desarrollaron reflexiones sobre las posibilidades, 
dificultades y utilidades de implementar estrategias 
de separación.

En tal sentido, es importante anotar que, luego del 
trabajo desarrollado, la transformación de las narra-
tivas estudiantiles da cuenta de que los elementos 
utilizados, desde las matemáticas, potencian la re-
flexión y dinamizan la apropiación de la idea de lo 
ambiental en tanto proceso de construcción y rela-
ción permanente con el medio, mientras favorecen 
la aparición de actitudes, compromisos y competen-
cias propias de la educación ambiental.

Por otro lado, es importante considerar que los es-
pacios de discusión virtuales y presenciales, traba-
jados durante el proyecto, permiten visualizar el 
papel de las experiencias de los individuos en su 
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comportamiento social; así, cuando un sujeto actúa 
sobre una situación no solo la ve como un marco de 
acción, la interpreta desde miradas externas que re-
lativizan lo que ha considerado como cierto. Preci-
samente, en el escenario planteado, los estudiantes 
confrontan sus ideas sobre el manejo de basuras y 
llegan a consensos luego de escuchar o leer las con-
sideraciones de otros. 

El acuerdo sobre la forma de analizar la informa-
ción, cómo desarrollar los registros, qué preguntar 
y privilegiar para el marco propuesto del escenario 
“basuras”, revela el papel de la experiencia de los 
estudiantes frente a la forma de dar cuenta de los 
datos, mientras, al tiempo, expone que el abordaje 
de situaciones contextuales, desde la asignatura es-
colar de matemáticas, descentra las prácticas tradi-
cionales, pues las respuestas relativizan los modos 
de resolver y las formas de comunicar los datos.

Ante la posibilidad de realizar acciones que permi-
tan frenar el deterioro medioambiental, el cami-
no queda abierto, al igual que la discusión sobre la 
forma de abordar el uso razonado de recursos y el 
manejo adecuado de los desechos; para responder a 
una problemática que, a pesar de enmarcarse en la 
escuela, tiene su reflejo en la calle. Esto ratifica la 
idea de fomentar la educación ambiental desde un 
ámbito interdisciplinar que contribuya a la toma de 
conciencia sobre los impactos de las interacciones 
del ser humano con el ambiente del cual hace parte.
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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. 



40 educación
 y Ciudad

Referencias 
Aguirre, M. (2015). Los saberes tradicionales que 
poseen los campesinos de Guasca acerca de las 
semillas nativas. Tesis de Licenciatura en Biología 
no publicada, Universidad Pedagógica Nacional, 
Bogotá. 

Barajas, Y., y Villamil, K. (2015). Reconocimiento 
de la apropiación de territorio de la población 
flotante de calle 72. Una mirada reflexiva hacia los 
comportamientos ambientales responsables como 
estrategia educativa. Tesis de Licenciatura en 
Biología no publicada, Universidad Pedagógica 
Nacional, Bogotá. 

Barragán, B. (2011, Febrero-Mayo). Experiencia y 
narración: ensayo sobre el conocimiento escolar 
como campo de subjetivación. Revista Virtual 
Universidad Católica del Norte, No. 32. 

Bejarano, D., y Mora, A. (2008). Una aproximación 
al estado de incorporación de la dimensión ambiental 
en el proyecto curricular de la Licenciatura en Biología 
de la Universidad Pedagógica Nacional. Tesis de 
Licenciatura en Biología no publicada, Universidad 
Pedagógica Nacional, Bogotá. 

Bilbao, A., y Garzón, S. (2003). Creencias de los 
estudiantes de grado sexto del CED Luis López de Mesa 
acerca del concepto ambiente y sus implicaciones en 
la enseñanza de las ciencias. Tesis de Licenciatura 
en Biología no publicada, Universidad Pedagógica 
Nacional, Bogotá.

Cárdenas, J. (2015). Aproximación a la conformación 
discursiva de la biodiversidad en la escuela colombiana 
(2000-2010). Tesis de Licenciatura en Biología 
no publicada, Universidad Pedagógica Nacional, 
Bogotá. 

Castro, J. (2007). La ficha analítica y la ficha temática: 
Soportes para el trabajo documental. Documento de 
trabajo. Bogotá. 

Costanza, R., y Daly, H. (1992). Natural capital 
and sustainable development. Conservation Biology, 
6(1). DOI: https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.19
92.610037.x

Eschenhagen, M. (2009). Educación ambiental 
superior en América Latina, retos epistemológicos 
y curriculares. Bogotá: Biblioteca Universidad y 
Ambiente. 

Eschenhagen, M. (2010-Mayo). Los límites de la 
retorica verde. Revista Gestión y Ambiente, Vol. 13, 
No. 1. 

Gómez, C., y Acuña, W. (2009). La unidad didáctica 
como herramienta integradora de las relaciones existen-
tes entre educación ambiental, desarrollo sustentable 
humano y ciencias naturales en el Instituto Departa-
mental El Hato, sede Agua Dulce y Colegio Ignacio Pes-
cador, Sede El Pulpito. Tesis de Licenciatura en Biolo-
gía no publicada, Universidad Pedagógica Nacional, 
Bogotá. 

Prácticas y reflexiones sobre el ambiente: miradas desde la formación de maestros de biología/ Deysi Serrato Rodríguez        125



Tema: Educación ambiental, ambiente y conflictos ambientales 

126      Educación y Ciudad  No. 40 Enero - Junio de 2021 ISSN 0123-425 Web-online 2357-6286  pp. 113-127 

Gómez, M., y Bermúdez, E. (2015). Diagnóstico de 
la dimensión ambiental de la Universidad Pedagógica 
Nacional, sede calle 72. Aportes para la construcción 
del proyecto ambiental universitario. Licenciatura en 
Biología. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. 

González, C. (2017). La educación ambiental ante 
el problema ético del desarrollo. Educare, Vol. 21, 
No. 2. Obtenido desde https://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/5919101.pdf DOI: https://doi.
org/10.15359/ree.21-2.14

González, E. (2003). Educación para la 
ciudadanía ambiental. Interciencia, Vol. 28, No. 
10. Obtenido desde https://www.researchgate.
net/publication/322767862_Educacion_para_la_
ciudadania_ambiental

Gudynas, E. (2009). Ciudadanía ambiental y meta-
ciudadanías ecológicas. Revisión y alternativas 
en América Latina. En Reyes, J., y Castro, E. 
Urgencia y utopía frente a la crisis de civilización. 
México: Universidad de Guadalajara. Obtenido 
desde http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/
GudynasCiudadaniasMetaciudadaniasMx09x2.pdf

Larrosa, J. (2011). Experiencia y alteridad en 
educación. Rosario: Homo Sapiens Ediciones. 

Lastra, D. (2013). El ambiente: asunto de sujetos 
y experiencias. Un acercamiento a la complejidad 
de lo ambiental en la escuela. Trabajo de Grado, 
Especialización en Pedagogía, no publicado, 
Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. 

Lastra, D., y Ramírez, A. (2013). La enseñanza 
ambiental como propuesta de formación integral. 
Revista TED, No. 34. Bogotá: Universidad 
Pedagógica Nacional. Obtenido desde http://
www.scielo.org.co/pdf/ted/n34/n34a05.pdf DOI: 
https://doi.org/10.17227/01213814.34ted70.90

Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental. La 
reapropiación social de la naturaleza. Buenos Aires: 
Siglo XXI.

Leff, E. (2007). La complejidad ambiental. Revista 
Virtual Gaia Scientia, Vol. 1, No. 1. 

López, A., y Pérez, D. (2010). Contribución 
al fortalecimiento de valores ambientales en los 
estudiantes de grado décimo frente a la conservación 
de su ambiente natural, utilizando el Camino Real 
La Chucua como herramienta pedagógica. Tesis de 
Licenciatura en Biología no publicada, Universidad 
Pedagógica Nacional, Bogotá. 

Michelini, D. (2007). Bien común y ética pública. 
Alcances y límites del concepto tradicional de bien 
común. Tópicos 1, No. 15. Santa Fe: Universidad 
Católica de Santa Fe. 

Morin, E. (2007). Introducción al pensamiento 
complejo. Barcelona: Gedisa. 

Paz, M. (2009). Educación ambiental y nuevos 
paradigmas: De la "otredad" ambiental a la 
complejidad en los procesos de aprendizaje. Trabajo 
presentado en el VI Congreso Iberoamericano de 
Educación Ambiental, 16 al 19 de Septiembre, 
San Clemente de Tuyú, Buenos Aires, Argentina. 



40 educación
 y Ciudad

Obtenido desde https://www.researchgate.net/
publication/323486811_Educacion_ambiental_y_
nuevos_paradigmas_De_la_otredad_ambiental_a_
la_complejidad_en_los_procesos_de_aprendizaje
/link/5a982750aca27214056d39b6/download

Piñeros. I. (2008). De paseo por la ciudad: una 
experiencia para el fortalecimiento de una ciudadanía 
ambiental. Tesis de Licenciatura en Biología no 
publicada, Universidad Pedagógica Nacional, 
Bogotá.

Poveda, D. (2009). Modelo de educación ambiental 
campesino: “educando en el saber y la autonomía 
campesina de Los Verjones”. Tesis de Licenciatura 
en Biología no publicada, Universidad Pedagógica 
Nacional, Bogotá. 

Rodríguez, A. (2011). Aproximación a la dinámica 
ambiental de los municipios de Leticia y Puerto 
Nariño (Amazonas), con miras a fundamentar el 
diseño e implementación de propuestas de educación 
ambiental para la región. Tesis de Licenciatura en 
Biología no publicada, Universidad Pedagógica 
Nacional, Bogotá 

Sauvé, L. (1994). Exploración de la diversidad de 
conceptos y de prácticas en la educación relativa 
al ambiente. Memorias, Seminario Internacional: La 
dimensión ambiental y la escuela. Bogotá: Ministerio 
de Educación Nacional. 

Torres, G. (2015). La pedagogía ambiental: hacia un 
nuevo paradigma educativo. Revista Entreciencias: 
diálogos en la Sociedad del Conocimiento, Vol. 3. 
No. 7. México: Universidad Nacional Autónoma 

de México. Obtenido desde https://www.redalyc.
org/pdf/4576/457644945008.pdf DOI: https://
doi.org/10.21933/J.EDSC.2015.07.117

Valencia, O., y Tobar, J. (2003). Bio/ecocapitalismo 
y “reinvención de la emancipación social”. Biopolítica 
y filosofías de vida. Cali: Editorial Universidad del 
Cauca.

Vargas, C. (2014). Posibilidades e imposibilidades 
de la incorporación de la educación ambiental en la 
escuela: propuesta de estrategia evaluativa. Revista 
Bio-Grafía, Vol. 7, No. 12. Bogotá: Universidad 
Pedagógica Nacional. Obtenido desde https://
revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-
grafia/article/view/2855/2569 DOI: https://doi.
org/10.17227/20271034.12biografia35.49

Zuluaga, O. (1999). Pedagogía e historia. La 
historicidad de la pedagogía, la enseñanza un objeto 
de saber. Antioquia: Anthropos. 

Prácticas y reflexiones sobre el ambiente: miradas desde la formación de maestros de biología/ Deysi Serrato Rodríguez        127





40 educación
 y Ciudad

Metodología TIC en la enseñanza de educación 
ambiental para el desarrollo sostenible 

ICT METHODOLOGY IN TEACHING ENVIRONMENTAL EDUCATION 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

METODOLOGIA DAS TIC NO ENSINO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Gloria Alexandra Hernández Almanza



Tema: Educación ambiental, ambiente y conflictos ambientales 

130      Educación y Ciudad  No. 40 Enero - Junio de 2021 ISSN 0123-425 Web-online 2357-6286  pp. 129-146

DOI: https://doi.org/10.36737/01230425.n40.2021.2461
Fecha de recepción: 31 de julio de 2020 / Fecha de aprobación: 4 de noviembre de 2020

Citar artículo como:
Hernández, G. (2021, Enero-Junio). Metodología TIC en la enseñanza de educación ambiental para el 
desarrollo sostenible. Revista Educación y Ciudad, No. 40, pp. 129-146. //doi.org/10.36737/01230425.
n40.2021.2461

1. Doctorante en Ciencias de la Educación, Universidad Cuauhtemoc; Docente, 
Secretaría de Educación de Bogotá. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
2396-7287?lang=en; correo electrónico: profgalexh@gmail.com

Gloria Alexandra Hernández Almanza1

Abstract
The purpose of this study was to 
design a methodology to promote 
environmental training in junior 
high school students under the 
precepts of sustainable develop-
ment through some ICT tools; For 
this, the quasi-experimental design 
with a pre-test and posttest control 
group was used, using the Wilcoxon 
W test to analyze data. The study 
moment was cross-sectional with 
a descriptive correlational scope. 
It is concluded that the ICT Metho-
dology is a tool that contributes to 
the improvement of environmental 
training with respect to other tra-
ditional didactic methods, allowing 
to achieve specific achievements in 
time in this segment of the popula-
tion.

Resumen
El presente artículo da cuenta de un 
estudio cuyo propósito fue el diseño 
de una metodología para fomentar 
la formación ambiental en estudian-
tes de básica secundaria, bajo los 
preceptos del desarrollo sostenible 
y mediante algunas herramientas 
TIC; para ello, se utilizó el diseño 
cuasiexperimental con grupo con-
trol pre-test y pos-test, empleando la 
prueba W de Wilcoxon para analizar 
datos. El momento de estudio fue 
transversal con alcance correlacional 
descriptivo. Se concluye que la Meto-
dología con TIC es una herramienta 
que contribuye a la mejora de la for-
mación ambiental respecto a otros 
métodos didácticos tradicionales, 
pues permite alcanzar logros puntua-
les en el tiempo para este segmento 
de la población.

Palabras clave: Educación ambiental, 
desarrollo sostenible, tecnologías de la 
información, metodología con TIC. 

Resumo
O objetivo deste estudo foi delinear 
uma metodologia para promover a 
formação ambiental em alunos do 
ensino fundamental sob os preceitos 
do desenvolvimento sustentável por 
meio de algumas ferramentas TIC; 
Para tanto, utilizou-se o delinea-
mento quase experimental com gru-
po controle pré e pós-teste, utilizan-
do o teste Wilcoxon W para análise 
dos dados. O momento do estudo foi 
transversal com abrangência descri-
tiva correlacional. Conclui-se que a 
Metodologia TIC é uma ferramenta 
que contribui para a melhoria da 
formação ambiental no que diz res-
peito a outros métodos didácticos 
tradicionais, permitindo alcançar 
resultados específicos com o tempo 
neste segmento da população.

Keywords: Environmental education, 
sustainable development, Information 
technologies, ICT methodology.

Palavras-chave: Educação Ambiental, 
desenvolvimento sustentável, Tecnolo-
gias da informação, Metodologia de TIC.
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Introducción

De acuerdo a Mckeown (2002), la Educación 
para el Desarrollo Sostenible se fundamenta 

en la idea de que las comunidades y los sistemas 
educativos necesitan adecuar y unir sus esfuerzos 
para lograr la sostenibilidad. La educación se con-
vierte entonces en una herramienta para alcanzar 
dicho objetivo, debido a que las ciencias de la edu-
cación se ocupan del proceso formativo y desarro-
llo humano, preparando a las personas a lo largo 
de su vida para interactuar con el medio ambiente, 
proponiendo hacer del mundo un lugar sustentable 
para la generación presente y futura (Organización 
de las Naciones Unidas, 2012). 

De acuerdo a lo descrito en el Programa 21: Capítulo 
36 (Organización de las Naciones Unidas, 1992a), 
la educación ambiental para el desarrollo sostenible 
otorga a las personas habilidades, conocimientos y 
herramientas que les permiten encontrar nuevas so-
luciones a los problemas ambientales, económicos 
y sociales dentro de un mundo en constante evolu-
ción, por ello se solicita la reorientación de la edu-
cación hacia el desarrollo sostenible. En tal sentido, 
para ser eficaz, en materia de medio ambiente y de 
desarrollo sostenible, la educación debe ocuparse 
de la dinámica del medio biofísico, la del medio so-
cioeconómico y del desarrollo humano, además de 
integrarse a todas las disciplinas y utilizar la educa-
ción formal e informal para alcanzar los objetivos 
(Martínez, 2010).

Al reconocer el incremento de la problemática am-
biental global, y sus repercusiones en el componen-
te social y económico de los países, e identificar que 
una de las causas proviene de las falencias en la for-
mación ambiental de los ciudadanos; se realizó una 

revisión exhaustiva de los lineamientos curriculares 
emanados por el Ministerio de Educación Nacio-
nal de Colombia (1998 y 2006) y el Ministerio del 
Medio Ambiente (2012), en materia de educación 
ambiental, dentro de la enseñanza formal para la 
básica secundaria, identificando que no contemplan 
a profundidad ni en contexto ni las temáticas suge-
ridas por el desarrollo sostenible, razón por la cual 
se propuso diseñar e implementar una metodología 
con Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC), que complemente los temas ambienta-
les contemplados en el plan de estudios impartido 
desde el área de ciencias naturales, de tal manera 
que se reoriente hacia los aspectos relacionados con 
la educación ambiental para el desarrollo sostenible.

Justificación
De acuerdo con Carmona (2013), en su proceso fi-
logenético, la especie humana ha manipulado y alte-
rado su entorno con el fin de obtener lo necesario 
para satisfacer sus necesidades de supervivencia; 
junto a ello, Mondéjar (2014) afirma que el agota-
miento de recursos naturales, renovables y no reno-
vables, es una alteración global del medio ambiente 
que, acompañada de una inequitativa distribución 
ecológica del consumo de energía, y de la disminu-
ción de la capacidad del sistema ambiental para asi-
milar los desechos producidos por la sociedad, está 
afectando la actual biósfera, dejando un importante 
déficit a las generaciones venideras (OMS, 2017). 
Por lo tanto, además de generar desarrollo social y 
económico, el ser humano es causante de los fuertes 
impactos sobre el medio ambiente, lo cual hace par-
te de su naturaleza (Meira, 2013). 

La formación ambiental es un proceso que permite 
al individuo comprender las relaciones de interde-
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pendencia con el entorno en que se desarrolla, para 
lo cual debe considerar la realidad biofísica, social 
y política (Delgado, 2014); en este sentido, resulta 
fundamental generar en la sociedad actividades que 
promuevan la valoración y el respeto por el ambien-
te. La educación ambiental debe ser dinámica, parti-
cipativa y estar orientada a la formación de personas 
críticas y reflexivas, con capacidad de comprender 
la problemática ambiental desde el contexto local, 
regional y nacional (Pita, 2016).

La Educación Ambiental para el Desarrollo Soste-
nible requiere de programas relevantes y cultural-
mente apropiados que consideren las condiciones 
ambientales, económicas y sociales específicas de la 
localidad (Telias, 2010); en tal sentido, su primera 
aparición se da en 1992, durante la Conferencia de 
Río de Janeiro, Programa 21: Capítulo 36. Fomento 
de la educación, la capacitación y la toma de concien-
cia (ONU, 1992b), como un plan de acción detallado 
para ser adoptado a nivel mundial, nacional y local 
por los 178 países de la ONU, en todas las áreas con 
impactos humanos en el medio ambiente (1992b). 
El capítulo identificó cuatro impulsos principales 
para iniciar el trabajo de Educación Ambiental para 
el Desarrollo Sostenible: 1) Mejorar los procesos en 
la educación básica; 2) Reorientar los lineamientos 
de la educación existente para abordar los conteni-
dos del desarrollo sostenible; 3) Desarrollar y pro-
mover el entendimiento y conciencia pública sobre 
la problemática ambiental; y 4) Ofrecer capacita-
ción efectiva en problemas ambientales. 

El proyecto desarrollado giró alrededor de los dos 
primeros ejes y se considera necesario e importante 
para la reorientación de la educación ambiental 
hacia el desarrollo sostenible, pues, de acuerdo con 
la literatura, a pesar de las múltiples investigaciones 

realizadas, y del gran auge del desarrollo de 
programas y experiencias en educación ambiental, 
no se ha logrado enfocar la educación hacia el 
desarrollo sostenible en la región; junto a ello, la 
problemática ambiental se ha acrecentado, lo que 
indica que la formación ambiental de la población 
no está siendo efectiva.

Al respecto, Medina y Páramo (2014) concluyen, 
al tratar el impacto de los programas de educación 
ambiental en América Latina, que son pocos los ar-
tículos centrados de manera sistemática en la efec-
tividad de dichos programas en la formación de las 
personas, resaltando la importancia de investigar 
para incorporar aspectos como la adquisición de 
conciencia, valores, actitudes, técnicas y compor-
tamientos ecológicos y éticos, en consonancia con 
la sostenibilidad, enfocados en que los estudiantes 
comprendan su lugar activo en las relaciones con 
el ambiente y en que las problemáticas ambientales 
afectan al planeta y a todos los seres que le habitan. 

La información generada por este estudio brinda 
herramientas y pautas de acción a nivel escolar, 
para mejorar la formación ambiental enfocada en el 
desarrollo sostenible e inculcar cambios de compor-
tamiento ambiental a nivel local en los estudiantes y 
comunidades aledañas. También permitirá sugerir a 
los entes encargados de generar estándares curricu-
lares la inclusión de algunos de ellos, relacionados 
con el desarrollo sostenible dentro de los proyectos 
transversales.

Método
Para la definición de la población y de la muestra de 
estudio se tuvo en cuenta que en Colombia la ense-
ñanza se encuentra organizada por ciclos educati-
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vos, un sistema cuyo propósito es mejorar la calidad 
de la educación partiendo de aspectos como la edad 
de los estudiantes, sus formas de aprender, sus pro-
cesos y desarrollo cognitivo, biológico y socio-afec-
tivo (Rincón, 2010). Así, considerando lo con-
templado en la Ley 1098 (República de Colombia, 
2006), por la cual se expide el Código de Infancia y 
Adolescencia, base para las políticas de la Secretaría 
de Educación Distrital, relacionadas con los dere-
chos de los estudiantes en el tratamiento y acceso 
a la información con menores de edad, se obtuvo 
la autorización de los padres de familia de quienes 
estuvieron involucrados en el estudio, para realizar 
la observación y registro de datos de lo sucedido en 
el aula y recoger eventual información sobre las re-
percusiones. 

La muestra para lainvestigación está constituida por 
230 niños y adolescentes de los grados sexto, octavo 
y noveno, que corresponde a los estudiantes de bá-
sica secundaria de la Institución Educativa Distrital 
La Toscana Lisboa, jornada de la mañana. La mues-
tra obtenida fue no probabilística, de acuerdo a la 
formula y tamaño muestral para un estudio corre-
lacional descriptivo, planteada por Aguilar (2005), 
conformada por 144 estudiantes que cumplen con 
los criterios de selección.

La metodología fue implementada durante un se-
mestre académico en las clases de biología, sociales 
e informática, con el objetivo de “transversalizar” 
la educación ambiental; una vez implementada, la 
efectividad o alcance de la misma se determinó a 
partir del grado de apropiación de los conceptos 
desarrollados en ella, para lo cual se aplicó una en-
cuesta de salida. Los resultados se analizaron con el 
programa estadístico SPSS 24.0 a través de la prueba 
W de Wilcoxon, buscando comprobar la hipótesis 

de que: La formación ambiental de los estudiantes 
no se ve modificada por la implementación de la 
metodología con TIC para la enseñanza de la edu-
cación ambiental para el desarrollo sostenible; los 
resultados se refuerzan con una encuesta de obser-
vación activa, buscando comprobar la mejora en la 
formación ambiental de los estudiantes después de 
haber desarrollado las actividades planteadas, evi-
denciada en los posibles cambios de actitud hacia el 
ambiente.

Diseño del método 
De acuerdo con lo planteado por autores como 
Campbell y Stantley (1995), para el trabajo se selec-
cionó un diseño de investigación de tipo cuasi-ex-
perimental, con grupo de control y uno experimen-
tal pre-test y pos-test. En un grupo de la muestra 
se implementó la metodología con Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), para la ense-
ñanza de la educación ambiental para el desarrollo 
sostenible; y en un segundo grupo se dio continui-
dad a la asignatura de ciencias naturales establecida 
en el currículo, todo durante un semestre acadé-
mico (marzo 2018-Septiembre 2018). Un estudio 
transversal con alcance correlacional descriptivo, 
entre la enseñanza de la educación ambiental para 
el desarrollo sostenible, y la metodología con Tec-
nologías de la Información (TIC) (Figura 1).
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Figura 1. Diseño del procedimiento del experimento con pre-test y pos-test

Nota. El grupo experimental trabaja con la metodología empleando TIC; el grupo de control con clases tradicionales para 
la enseñanza de la educación ambiental para el desarrollo sostenible. Fuente: Elaboración propia (2018)

Grupo 1: Experimentación.
144 estudiantes

Metodología con TIC 
en la enseñanza de la 

educación ambiental para 
el desarrollo sostenible

Pretest: Encuesta No. 1 Postest: Encuesta No. 1

Grupo 2: Grupo Control 
86 estudiantes

Pretest: Encuesta No. 1 Postest: Encuesta No. 1

Etapas del trabajo de 
investigación 
El trabajo de investigación se desarrolló en una se-
cuencia de actividades que permitieron guiar el pro-
ceso paso a paso, para lograr los objetivos de acuer-
do a un cronograma y hacer un seguimiento dentro 
de los tiempos establecidos. Basado en el método de 
Investigación Acción Práctica (IAP), se proyectaron 
las etapas de: revisión bibliográfica y estructuración 
del proyecto, planeación de estrategias, diagnósti-
co, ejecución y evaluación; considerando, como lo 
expone Balcazar (2003), que la IAP estudia prác-
ticas locales (del grupo o comunidad), involucran-
do la indagación individual o en equipo, centrada 
en el desarrollo y aprendizaje de los participantes, 
e implementando un plan de acción (para resolver 
el problema, introducir la mejora o generar el cam-
bio); el liderazgo es ejercido conjuntamente entre el 
investigador y uno o varios miembros del grupo o 

comunidad. A continuación se ampliará la informa-
ción de las etapas más relevantes.

Etapa de diagnóstico 
Se aplicaron tres instrumentos de diagnóstico a los 
estudiantes de la muestra; el primero, una encuesta 
de actitud hacia el medio ambiente, que empleó el 
instrumento Escala de actitud hacía el medio ambiente  
para la educación secundaria, de Álvarez, De la 
Fuente y García (2002), cuya unidimensionalidad 
para medir tal cualidad fue validada mediante su 
aplicación a 830 estudiantes de entre 12 y 18 años 
de edad, en 24 centros de Educación Secundaria 
Obligatoria de España, y cuenta con un total de 16 
ítems, 9 negativos y 7 positivos, evaluables con una 
escala de Likert de 5 niveles, de la siguiente manera: 
1) Muy en desacuerdo; 2) En desacuerdo; 3) Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo) 4 De acuerdo; 5) Muy 
de acuerdo. Por pertinencia del estudio, algunos 
ítems se reescribieron para adecuarles al dialecto 
colombiano, verificando que no se cambiara el 
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sentido, con el objetivo de conocer los conceptos 
previos, hábitos y habilidades asumidas por los 
estudiantes en cuanto al cuidado del medio ambiente 
(bases de la formación ambiental).

El segundo instrumento fue una encuesta de diag-
nóstico a estudiantes y docentes que se guió por los 
intereses de la investigación, para conocer la per-
cepción frente a la educación ambiental impartida 
en la institución, conocimientos sobre el desarrollo 
sostenible, manejo y uso de algunas Tecnologías de 
la Información (TIC) en las prácticas pedagógicas, 
y su relación con el comportamiento ambiental. Los 
datos obtenidos fueron utilizados como insumos 
para diseñar la metodología. Junto a ello, el tercer 
instrumento fue la observación participante, regis-
trada en un diario de campo considerando que, a 
partir de los recursos, es posible conocer aspectos 
iniciales de la aplicación de la metodología. Estos úl-
timos instrumentos fueron sometidos a un análisis 
de consistencia interna, para validarlos mediante el 
estadístico de confiabilidad de coeficiente Alfa de 
Cronbach, empleando el programa Statistical Packa-
ge for the Social Sciences (SPSS).

Fase de ejecución 
De acuerdo al cronograma establecido, se desarro-
llaron las actividades con la población seleccionada, 
siguiendo el esquema propuesto en la metodología 
con Tecnologías de la Información (TIC) en la ense-
ñanza de la educación ambiental para el desarrollo 
sostenible. De manera paralela, se realizaron obser-
vaciones sobre los posibles cambios ocurridos en 
el aula, y fuera de ella, a nivel del comportamiento 
ambiental de los estudiantes.

Diseño de la metodología con Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TIC), en la enseñanza de la educación 
ambiental para el desarrollo sostenible

A continuación, se presentan las actividades que 
comprenden la Metodología con Tecnologías de la 
Información (TIC) en la enseñanza de la educación 
ambiental para el desarrollo sostenible, las cuales 
funcionan como complemento curricular para una 
mejora en la formación ambiental de la educación 
básica secundaria y se resumen en la Figura 2.

Figura 2. Actividades propuestas en la metodología con TIC para la enseñanza de la educación ambiental                           
para el desarrollo sostenible en la educación básica secundaria

Nota. Fuente: Elaboración Propia (2018)

Desarrollo curso 
virtual plataforma 

Edmodo

Taller de manejo 
de residuos sólidosCampaña de 

ahorro de agua y 
energía
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creación y 

uso del Blog 
Educativo
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Diseño, creación y uso del Blog 
Educativo dinámico

Considerando las pautas metodológicas específicas 
necesarias para desarrollar e integrar un blog como 
herramienta de apoyo a la labor educativa, se creó 
el blog: “Educación ambiental para el desarrollo sos-
tenible”, empleando el software Wordpress2, de tal 
manera que los estudiantes pudiesen aprovechar la 
facilidad de acceso brindada por la Web, al tiempo 
que interactuar y enriquecer la herramienta per-
manentemente; allí se publicó la información rela-
cionada con los temas concernientes a educación 
ambiental para el desarrollo sostenible, separada 
por grados académicos y con la ventaja de contar 
con la posibilidad de dar aportes y repetir la lección 
cuantas veces se considerara necesario. También se 
incluyeron los enlaces para acceder a las encuestas 
de diagnóstico, de salida, el curso virtual y las eva-
luaciones de comprobación; junto a ello, el recurso 
está disponible 24 horas al día y es de libre acceso, 
lo cual se considera una virtud en este proyecto. 

Diseño de actividad interactiva en Jclic 

El proyecto contó con un trabajo en el cual se di-
señaron actividades lúdicas e interactivas a través 
del aplicativo JClic, cuyo propósito fueacercar a los 
estudiantes de manera dinámica a la apropiación de 
los conceptos importantes para el desarrollo soste-
nible (Borges, 2014). Los alumnos participaron en 
el aula virtual, desarrollando cada una de las acti-
vidades planteadas, que incluyeron: Rompecabezas 
dobles con los objetivos del desarrollo sostenible; 
completar el texto con la definición de desarrollo 
sostenible; sopas de letras cuyo contenido se enfocó 

en los temas principales manejados por la educa-
ción ambiental para el desarrollo sostenible; iden-
tificar las parejas con clases de ecosistemas; y cru-
cigramas con términos asociados al problema del 
agua, la explosión demográfica, la desertificación y 
la biodiversidad.

Campaña de ahorro de agua y energía

Para trabajar la temática del cambio climático y los 
problemas del agua, se emplearon videos de YouTu-
be o elaborados por los estudiantes, al tiempo que la 
realización de talleres sobre conservación y manejo 
de los componentes aire, agua y suelo. Como resul-
tado, se generaron campañas permanentes en las 
instalaciones del colegio, las cuales se transfirieron 
a la comunidad, por lo que se requirió de la elabora-
ción de folletos y afiches para facilitar la sensibiliza-
ción sobre el tema; para concretarlo, los estudiantes 
diseñaron avisos en Publisher o PowerPoint. 

Taller de manejo de residuos sólidos

En cuanto al tema del manejo de residuos sólidos, 
se realizó un taller en el aula con ayuda de un video 
de National Geographic titulado La huella ecológica 
del hombre (2007), acompañado y orientado por los 
principios rectores del Programa Distrital “Bogotá 
Basura Cero”, desde información consultada por 
los estudiantes en la red; con ella se da a conocer la 
importancia de cuidar el entorno para generar pro-
puestas tendientes a adquirir hábitos de consumo 
responsable y de reciclar los residuos sólidos; ade-
más, el contenido plantea la instauración del hábito 
de separar los residuos desde la fuente, para recu-
perar los materiales reciclables en su punto de ori-

2        Es posible consultar desde https://formacionparaeldesa-
rrollosostenible.blogspot.com/
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gen; es decir, se expone la clasificación adecuada. Al 
final del taller se sugirieron actividades lúdicas de 
aplicación para los estudiantes, realizadas en Micro-
soft Publisher, que luego fueron compartidas con la 
comunidad educativa.

Curso virtual en plataforma Edmodo, 
aplicando el objeto de aprendizaje “Educación 
ambiental para el desarrollo sostenible” 

El objeto del curso consistió en impartir la enseñanza 
de temas vinculados al desarrollo sostenible y 
dinamizar las clases de ecología con el apoyo de una 
herramienta tecnológica nueva para los estudiantes; 
al tiempo, se buscó probar que tanto la red como 
las redes sociales son instrumentos útiles como 
herramientas pedagógicas (Aznar, 2010). Partiendo 
de observar las problemáticas ambientales a nivel 
global, y la forma en que afectan la economía y la 
sociedad (Cantú, 2014), el curso permite promover 
una nueva relación con el entorno, ayudando 
al estudiante, desde su interacción constante, a 
sentirse parte del ambiente y agente de cambio, 
no solo para los propios hábitos ambientales, sino 
desde su trasmisión al grupo más cercano, como la 
familia y el colegio.

Para el momento de finalizar el curso se esperaba 
que el estudiante estuviese en capacidad de 
proponer estrategias para intervenir en su realidad 
más cercana, desde la perspectiva de mejorar 
sus hábitos de consumo y calidad de vida. No 
se trató únicamente dar información, sino de 
educar para resolver los problemas cotidianos que 
afectan la calidad de vida de los estudiantes y sus 
familias (Mckeown, 2002); en tal sentido, el curso 
desarrolló 6 unidades de aprendizaje alrededor de 
la educación ambiental para el desarrollo sostenible: 

los fundamentos generales; el cambio climático; la 
explosión demográfica; los problemas del agua; la 
desertificación y la biodiversidad. Junto a ello, se 
emplearon diferentes herramientas como foros, 
sondeos, videos, evaluaciones y enlaces de interés 
que promueven una nueva forma de aprendizaje y 
de relación con el entorno. 

Resultados y conclusiones 
Para desarrollar la propuesta de investigación se 
dividió la población muestra en dos grupos, uno 
experimental y uno de control, para los cuales se 
aplicaron todos los instrumentos, considerando que 
los dos grupos tenían la misma formación ambiental 
inicial, aunque el grupo experimental participó del 
trabajo con la metodología con TIC para mejorar la 
formación ambiental para el desarrollo sostenible 
como complemento curricular. Se aplicó como pre-
test y pos-test, para los dos grupos, la encuesta No. 
1: “Escala de actitud hacía el medio ambiente para 
la educación secundaria”, de Álvarez, et al. (2002); 
una vez obtenidos los resultados, fueron analizados 
con el programa estadístico SPSS 24.0, a través 
de la prueba W de Wilcoxon, para comprobar si: 
La formación ambiental de los estudiantes se ve 
modificada por la implementación de la metodología 
con TIC para la enseñanza de la educación ambiental 
para el desarrollo sostenible.

Los dos grupos obtuvieron un resultado de 3.06 
en actitud hacia el medio ambiente durante el pre-
test, con una desviación estándar de 0.63, lo cual 
indica una actitud algo indiferente o neutral frente 
a las situaciones ambientales, considerando una 
escala de 1 a 5, donde 1 es la valoración más baja 
y 5 la más alta, lo cual corrobora que los proyectos 
ambientales escolares y la educación ambiental 
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tradicional no están siendo suficientes para el logro 
de una conciencia orientada a la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente 
(Aguilera, 2013), algunos no conocían el término 
de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 

Paralelo a ello, los diarios de campo revelaron 
que el comportamiento de los estudiantes es 
inadecuado frente al manejo de residuos sólidos o 
de los recursos hídricos y ambientales; no se recicla 
adecuadamente, se mezclan los residuos en el punto 
ecológico, no hay cultura de consumo responsable 
y se desperdicia agua y luz durante la jornada 
académica; tampoco se relaciona la problemática 
ambiental global, o la afectación social y económica, 
con el comportamiento ambiental de cada uno. 

Tales resultados concuerdan con lo señalado por el 
estudio de Pérez y Ramírez (2019), el cual puso en 
evidencia el hecho de que la educación ambiental 
tradicional no genera un cambio en las actitudes, 
acciones y comportamiento ambiental estudiantil; 
uniéndose a las conclusiones de Olsson (2015), 
quien destaca que la conciencia de sostenibilidad 
se pierde en la adolescencia y que es necesario 
modificar la educación ambiental en esta etapa 
de desarrollo, con programas que incluyan en el 
currículo el trabajo en equipo y la relación más 
directa con los problemas ambientales.

Luego de un semestre académico (6 meses), período 
en el cual un grupo desarrolló en forma trasversal 
las actividades de la metodología y el otro continuó 
con la clase tradicional, se realizó el pos-test. El 
grupo control no mostró variación significativa 
en sus resultados, mientras el experimental arrojó 
indicadores diferentes en cuanto a la toma de 
conciencia de los estudiantes a favor de acciones 

positivas hacia el entorno. Al respecto, la media 
de la actitud hacia el medio ambiente fue 3.31, con 
una desviación estándar de 0,70, mientras que la 
observación del comportamiento ambiental de los 
estudiantes, registrado en los diarios de campo, 
permitió reconocer un cambio de actitud hacia el 
cuidado del ambiente, pues ya no se trató solo de los 
estudiantes que trabajaron la metodología, ellos se 
han convertido en multiplicadores de la información 
y comportamientos adquiridos. 

A través del nivel de significancia, la prueba W de 
Wilcoxon (Tabla 1) permite reconocer que el valor 
es de 0,028 menor a (P< 0,05), para pre-test y pos-
test del grupo experimental; por lo tanto, se acepta 
H1 para este grupo; mientras que el valor registrado 
es de 0,398 mayor a (P < 0,05) para el pre-test y 
pos-test del grupo control, por lo que se acepta 
H0 para dicho grupo; junto a ello, el valor es de 
0,028 menor a (P < 0,05) para el pos-test del grupo 
experimental y de control, por lo cual se acepta H1. 
Lo anterior indica que, en el grupo experimental, 
la formación ambiental de los estudiantes se vio 
modificada e influenciada por la implementación 
de la metodología con TIC de enseñanza de la 
educación ambiental para el desarrollo sostenible 
como complemento curricular.
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A través de pruebas paramétricas se comprobó que, 
después de aplicada la metodología, hubo una dis-
posición con tendencia a la mejora en la actitud ha-
cia el medio ambiente en los estudiantes del grupo 
experimental; las preguntas positivas reportaron un 
promedio de 4.01 en la escala de Likert, es decir que 
se orientaron hacia el acuerdo con los planteamien-
tos, mientras que las negativas fueron de 1.93, con 
tendencia a estar en desacuerdo con lo propuesto. 
Ello representa una variación en la forma de pensar 
y valorar las problemáticas del medio ambiente re-
lacionadas con la economía y la sociedad; mientras 
que los planteamientos vinculados específicamente 
al desarrollo sostenible tuvieron una variación re-
presentativa en el puntaje; tales resultados permi-
ten concluir que hubo una afinidad con el trabajo 
realizado mediante las Tecnologías de la Informa-
ción en el aula, al momento de manejar los temas de 
desarrollo sostenible. Así, se puede concluir que los 
recursos tecnológicos fueron adecuados para mejo-
rar la formación ambiental e introducir de manera 
transversal la educación ambiental para el desarro-
llo sostenible.

Dichos resultados concuerdan con los obtenidos 
por Hernández (2016), quien utiliza el mismo ins-

Tabla 1. Estadísticos de prueba para las preguntas positivas en pre-test y pos-test grupo experimental y control

Nota. a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon; b. Se basa en rangos inversos; c. Se basa en rangos positivos. Valor de 
significancia < 0,05 para pre-test y pos-test del grupo experimental; para el pos-test del grupo experimental y de con-
trol el valor del estadístico W de Wilcoxon es de 0,028 menor a (P< 0,05), por lo tanto se acepta H1 para estos grupos.     

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Pos-test y pre-test 
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-2,197b
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-,845c
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-2,197c
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Z
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Pos-test y pre-test 
grupo control

Pos-test grupo 
experimental y control

trumento de evaluación para el pre-test y el pos-
test, llegando a concluir que la educación ambiental 
es fundamental para el logro de la conciencia am-
biental requerido para el desarrollo sostenible. Así, 
las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación permiten crear espacios de aprendizaje 
complementarios a los de la educación formal; en 
este caso, los estudiantes participantes del proyec-
to mejoraron significativamente su actitud hacía el 
medio ambiente

Por otra parte, respecto a la aceptación de la hipóte-
sis del proyecto, fue posible concluir que la forma-
ción ambiental de estudiantes se ve modificada por 
la implementación de la metodología con TIC en la 
enseñanza de la educación ambiental para el desa-
rrollo sostenible; un resultado afín a lo planteado 
por autores como Huertas y Pantoja (2016), quienes 
reconocieron que la aplicación del programa educa-
tivo basado en las TIC mejora significativamente el 
rendimiento escolar y la motivación del alumnado; 
o Sarmiento (2014), quien destacó cómo el uso de 
TIC enriquece y potencia la estrategia didáctica en 
educación ambiental, a través de la creación, la di-
vulgación de contenidos creados por estudiantes y 
el aprendizaje colaborativo. En la misma línea, Ba-
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dillo y Sánchez (2013) concluyen que el uso de las 
TIC favorece el trabajo en red y facilita la articula-
ción de los diferentes actores e instituciones, forta-
leciendo las competencias ambientales. 

Igualmente, Carvalho de Sousa (2016) evidencia 
la necesidad de integrar las TIC en los estudios 
ambientales, para que los estudiantes entiendan 
la complejidad de investigarlos; su introducción al 
ámbito escolar promueve un cambio de actitudes, 
comportamientos, valores y percepciones en torno 
al ambiente. En esta investigación se concluye 
que conservar aquellos modelos educativos 
tradicionales en la sociedad ha empeorado la 
crisis ambiental, pues no se actualizan los planes 
de estudio involucrando, a nivel local y global, las 
condiciones actuales de los problemas ambientales; 
ello impide que el estudiante vea problemática 
desde sus verdaderas dimensiones, o que entienda 
cómo sus acciones hacen parte, tanto del problema, 
como de la solución.

Evaluación de las actividades 
propuestas para verificar las de 
mayor impacto en los estudiantes 
La encuesta de salida indica que la actividad más 
llamativa para los estudiantes fueron los juegos 
en Jclic, con un 23% de opinión favorable; lo cual 
refuerza la idea de que se pueden generar formatos 
lúdicos para introducir los temas de manera 
didáctica, aprovechando la existencia de varios 
programas para su desarrollo. En tal sentido, la 
Figura 3 indica que 90 estudiantes (16%) opinan 
que la interacción y el uso del blog tuvo un impacto 
en el proceso, mientras un 14% se inclina por 
actividades como las salidas pedagógicas y los 
cursos virtuales, un 11% hacia las campañas de 
ahorro de agua y energía, y las campañas de aseo; y 
un 9% y 7%, respectivamente, señala los talleres de 
reconocimiento de flora y fauna a través de videos, 
y los talleres de residuos sólidos. 

Figura 3. Resultados de la encuesta de salida para la pregunta: ¿Cuáles de las actividades realizadas en el proyecto cree que 
tuvo más impacto para generar cultura ambiental en los participantes?

Nota. Fuente: Elaboración propia (2018)

¿Cuales de las actividades realizadas en el proyecto crees que tuvo más impacto para generar cultura ambiental en los participantes
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De acuerdo con la Figura 3, las actividades con 
mayor impacto en los estudiantes fueron el blog y el 
aplicativo Jclic, seguidas de los cursos virtuales; es 
decir, las TI propuestas en la metodología generaron 
dinamismo y apropiación durante el proceso de 
promoción de una formación ambiental orientada 
al desarrollo sostenible, frente a una educación 
tradicional. 

Cambio de hábitos 
La pregunta planteada se enfocó en determinar si 
las actividades, realizadas con la metodología de TI 
en la enseñanza de la educación ambiental para el 
desarrollo sostenible, permitían cambiar los hábi-
tos de vida que afectan negativamente el ambiente. 
Frente a ella, 254 estudiantes, 84% de la población, 
opinó que dichas labores permitieron iniciar en 
ellos un cambio frente al comportamiento ambien-
tal, reconociendo que modificaron hábitos cotidia-
nos con el medio ambiente, para ser más amigables 
con el mismo. En contraste, el 16%, 48 estudiantes, 
opinó que no lograron tal empatía; un porcentaje re-
velador para la implementación de la metodología.

Observando lo anterior, vale la pena desatacar que 
autores como Colmenares (2013), Fernández y 
Valverde (2014) y Sequera (2014), permiten jus-
tificar la elección del método de Investigación Ac-
ción Práctica (IAP) para este tipo de trabajo, desde 
la perspectiva de que se busca propiciar un cambio 
social que transforme la realidad a través de la toma 
de conciencia de las personas; en este caso, los estu-
diantes tienen un cambio de actitud puntual durante 
el tiempo referente a su comportamiento ambiental.

Junto a ello, se indagó a los estudiantes si la 
implementación de actividades con TIC les permitió 

Figura 4. Ponderado de respuestas a la pregunta: ¿El uso 
de TIC te motiva a aprender y seguir investigando sobre 

acciones en el cuidado del medio ambiente?

contar con mayor motivación durante los procesos 
de adquisición de conocimiento, y les incentivó 
hacia la investigación, en este caso específico, 
sobre el medio ambiente. La encuesta se ponderó 
evaluando de 1 a 5 el nivel de satisfacción, siendo 1 
el más bajo y 5 el más alto. Los resultados obtenidos 
(Figura 4) indican que, con una valoración de 4, 
el 45% de la población considera que las TIC sí 
motivan a aprender y seguir investigando; le sigue 
la valoración máxima con un 28%, y la valoración 
media, 23%, para un total de 96%; solo un pequeño 
porcentaje (4%) indicó una valoración de entre 1 
y 2, lo cual significa que no considera importante 
la implementación de TIC en los procesos de 
aprendizaje.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2018)
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Como conclusión, se diseñó, implementó y evaluó 
una metodología con Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), en la enseñanza de la 
educación ambiental para el desarrollo sostenible, 
la cual puede emplearse como recurso educativo 
con estudiantes de educación básica secundaria en 
cualquier institución. Está disponible en la red y, por 
tanto, puede ser utilizada permanentemente para 
complementar la formación ambiental; puede ser 
actualizada, modificada y enriquecida de acuerdo a 
los intereses de las instituciones, grupos o docentes 
que la implementen. 

Respecto a los estudiantes, se observó que el grado de 
apropiación de conceptos y actitudes de desarrollo 
sostenible es mucho mayor al trabajar con la 
metodología, antes que con las clases tradicionales; 
hubo participación activa, y mayor interacción y 
discusión pedagógica entre los estudiantes, además 
de significar el inicio de un cambio de actitudes 
y hábitos ambientales. El trabajo con el blog, el 
curso virtual y la realización de folletos, permitió 
dinamizar las actividades y desarrollar valores de 
autonomía y responsabilidad por adquirir una mejor 
formación ambiental.

El papel transformador de la educación es un recurso 
que no se puede desaprovechar en la transformación 
de una sociedad. Al respecto, Severiche, Gómez y 
Jaimes (2016) plantean que la dimensión ambiental 
es una estrategia para el avance social y económico, 
que contribuye al desarrollo sostenible; por 
tanto, es importante revisar los planes de estudio, 
actualizándolos a las necesidades locales, de tal 
manera que aporten a la construcción de sociedad 
y permitan a los estudiantes ser ciudadanos del 
mundo con la responsabilidad de cuidar, conservar 
y proteger su mayor patrimonio de vida, el ambiente 

saludable. Esto concuerda con la opinión de Reina 
y Rodríguez (2016), quienes destacan que estos 
proyectos también deben reconocer y apropiarse 
de las transformaciones y avances tecnológicos a 
nivel formativo y curricular, de manera que puedan 
contribuir a la innovación del sistema educativo, 
teniendo en cuenta la incorporación de las TIC como 
elementos potentes en los procesos de enseñanza 
aprendizaje.
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Abstract
The research was developed out 
with 2nd and 3rd grade children 
from a public educational institu-
tion in Bogotá. This proposes that 
children are protagonists in the 
construction of knowledge throu-
gh the experience with insects, to 
know them and learn from them, 
based on three skills, observation, 
model building and communica-
tion. Managing to resignify their 
conceptions about them and de-
veloping a critical, empathetic and 
responsible attitude with their con-
text. The methodological strategy 
used was the systematization of 
experiences, from the qualitative 
approach.

Resumen
El presente artículo expone una in-
vestigación desarrollada con niños 
de segundo y tercer grado de una 
institución pública en Bogotá, que 
les propone como protagonistas de 
la construcción de conocimiento, 
por medio del planteamiento de ex-
periencias con insectos, conocerlos 
y aprender de ellos; todo, conside-
rando tres destrezas particulares: 
la observación, la construcción de 
modelos y la comunicación; resigni-
ficando así sus concepciones frente a 
estos seres y enriqueciendo una ac-
titud crítica, empática y responsable 
para con su contexto. La estrategia 
metodológica empleada fue la siste-
matización de experiencias, desde el 
enfoque cualitativo.

Palabras clave: Infancias, insectos, co-
nocimiento científico escolar, resignifica-
ción, concepciones. 

Resumo
A pesquisa foi realizada com crianças 
de segundo e tercer ano de ensino 
fundamental de uma escola pública 
na Bogotá. Propõe que as crianças se-
jam protagonistas na construção de 
conhecimento através da experiên-
cia com insetos, que possam con-
hecê-os e aprender deles, através de 
três habilidades, observação, cons-
trução de modelos e comunicação. 
Permitindo a ressignificação das suas 
concepções sobre eles e desenvol-
vendo uma atitude crítica, empática 
e responsável com seu contexto. A 
estratégia metodológica utilizada foi 
a sistematização de experiências, a 
partir da abordagem qualitativa. 

Keywords: Childhoods, insects, scho-
larly scientific knowledge, resignifica-
tion, conceptions.

Palavras-chave: Infâncias, insetos, con-
hecimento científico acadêmico, ressig-
nificação, concepções.



40 educación
 y Ciudad

Los insectos en la escuela/Angélica Sánchez Torres, María Lizeth Reyes Del Valle         149

Introducción    

En la actualidad, la enseñanza de las ciencias 
atraviesa por una fase de transformación, di-

rigida a cambiar las prácticas y procesos de ense-
ñanza-aprendizaje; hoy se pretende orientar las 
clases de ciencias hacia experiencias y situaciones 
contextuales y significativas para los estudiantes, 
buscando trasladar la idea clásica de ciencia (vista 
como actividad limitada a científicos o “súper dota-
dos”) a un contexto cercano que permita a niños y 
niñas ser protagonistas en la construcción de cono-
cimiento (Hodson, 1992).

En tal contexto, se desarrolló una investigación 
durante 2018 y 2019 en una institución pública 
de Bogotá, Colegio República de Estados Unidos 
de América IED, con niños y niñas de segundo y 
tercer grado de primaria. El objetivo general fue: 
Contribuir a la resignificación de las concepciones 
de los niños sobre los insectos, por medio de la 
observación, la construcción de modelos explicativos 
y la comunicación; mientras que los objetivos 
específicos giraron alrededor de: Identificar sus 
concepciones sobre los insectos y llevar a que 
hicieran más complejas sus ideas iniciales frente a 
ellos; de esta manera, surge el proyecto denominado 
“Insectos en la escuela”.
  
La investigación partió del interés por conocer qué 
entienden los niños y niñas por naturaleza, qué 
piensan y cómo se relacionan con ella, haciendo én-
fasis en el ambiente natural de la institución, por ser 
el contexto inmediato de coincidencia entre maes-
tras y estudiantes. El examen diagnóstico encontró 
que los niños vinculan la idea de naturaleza con las 
plantas, la tierra y unos pocos animales, como gatos, 
perros y águilas, a pesar de que éstos no son especies 

cercanas al colegio. Al interrogar por otros animales 
que sí se encuentran en el entorno, como hormigas, 
zancudos o abejas, varios estudiantes afirmaron que 
tales ejemplos no correspondías a animales y que, 
por tanto, no hacían parte de la naturaleza, pero: ¿Si 
no son animales, qué son? Algunas de sus respues-
tas fueron: “bichos raros”, “plagas”, “parásitos”, “as-
querosos”, “feos” o “sucios”.
  
Dichas afirmaciones llamaron la atención y se 
decidió plantear un diálogo con los estudiantes para 
profundizar en las razones para no considerar a 
los insectos en sus descripciones de la naturaleza. 
Durante las conversaciones varios alumnos 
justificaron su idea de no ver los insectos como 
animales, a partir de aspectos como su tamaño, son 
“diminutos”, también destacaron que “eran malos 
y los picaban” y que “si fueran animales la gente 
no los mataría comúnmente”; frente a la última 
afirmación, algunos niños relataron que en el tiempo 
de descanso se reúnen para jugar “El que mate más 
hormigas”, nombre que asignaron a un juego que 
consiste en buscar insectos en las zonas verdes del 
colegio para aplastarlos; evidencia que confirma su 
tendencia de desconocer a los insectos como parte 
del reino natural.

¿Por qué llevar los 
insectos a la escuela?  
Responder esta pregunta implica reconocer la im-
portancia del papel de los insectos en el equilibrio 
de los ecosistemas, y la manera en que los seres hu-
manos estamos vinculados estrechamente a estos 
animales. Los insectos suelen pasar desapercibidos, 
su pequeño tamaño puede ser una de las causas, 
pero las evidencias indican que existen desde el De-
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vónico (hace 360 a 400 millones de años), es decir, 
han habitado la Tierra por mucho más tiempo que 
nosotros. 
  
En el planeta, los invertebrados representan 
aproximadamente el 90% de todas las especies 
animales, pero la mayoría de personas no tiene 
un conocimiento básico de sus funciones y 
desconocen su importancia. Los insectos cumplen 
tareas fundamentales como la polinización, la 
descomposición o el control biológico, pues hacen 
parte de la cadena alimenticia. Al respecto, como 
plantea Wilson (1971), los invertebrados son, en 
general, más importantes para el mantenimiento 
de los ecosistemas que los vertebrados y su 
desaparición llevaría a la extinción de raza humana 
luego de tan solo unos pocos meses.
  
A lo largo de la historia, las civilizaciones antiguas 
y comunidades indígenas han mantenido una 
estrecha relación con los insectos desde diferentes 
perspectivas: hacen parte del arte (Bellés, 1997); de 
la gastronomía (Zafiama, 2013); tienen importancia 
mítico-religiosa (Costa, 2002); son usados en la 
medicina tradicional (Costa, Ramos y Pino, 2006) 
y como insumos industriales (Pinkus, 2010). Sin 
embargo, el público general aún desconoce su lugar 
y son populares las manifestaciones de repudio hacia 
ellos, por lo que es necesario preguntar: ¿Son los 
insectos importantes en la enseñanza y aprendizaje 
de las ciencias?; ¿pueden ser parte de una educación 
ambiental que aporte a la conservación y cuidado de 
los ecosistemas urbanos? 
  
De acuerdo con los interrogantes, se revisó el 
currículo de la clase de ciencias, lo cual permitió 
sacar conclusiones frente a la importancia de los 
insectos dentro de la escuela y la manera en que han 

sido abordados como objeto de estudio. El rastreo 
permitió encontrar que la única referencia a ellos 
se da como un mero tema de clase, para hacer la 
división del reino animal, pero no son estudiados 
con profundidad y tampoco se hace énfasis en su 
importancia para el ecosistema.

A continuación, la Figura 1 da cuenta de la manera 
en que una problemática global, como la presente, 
de no abordar la importancia de los insectos, implica 
aspectos como no tener en cuenta a esta especie en 
políticas públicas de conservación; al tiempo, no hay 
un reconocimiento de su valor ni de las funciones 
cardinales que realizan en favor de los ecosistemas, 
mientras, por otro lado, se da la presencia de un 
sin fin de productos que atentan contra la vida y la 
reproducción de insectos; todo ello es desconocido 
en la escuela y se refleja en la manera de concebirles 
y de establecer relaciones con ellos.

Figura 1. Problemática global de la investigación

Nota. Fuente: Elaborado por autoras 
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En este contexto, la Educación Ambiental puede 
ser considerada como una actividad constructiva 
y enriquecedora, pues permite dar un nuevo 
valor a los insectos y a las relaciones que el ser 
humano establece con ellos, pues permite construir 
conocimientos sobre el entorno, y así desarrollar 
valores en favor del ambiente, que permitirán en 
un futuro que los niños sean capaces de actuar 
más apropiadamente, realizando acciones menos 
perjudiciales para el ecosistema.
  
Por ello, es esencial que los modelos de educación 
para la infancia contemplen la educación ambiental 
como un “proceso que le permite al individuo 
comprender las relaciones de interdependencia con 
su entorno, con base en el conocimiento reflexivo 
y crítico de su realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural” (Florez, 2012), para que, a 
partir de la apropiación de su contexto inmediato, 
les sea posible a los niños generar actitudes de 
valoración y respeto por el ambiente.
   
En síntesis, para concretar una educación ambien-
tal reflexiva y contextual, basada en la enseñanza y 
aprendizaje de los insectos, es necesario reconocer 
que ellos cohabitan con los niños y son indispensa-
bles en la regulación de los ecosistemas, pero ade-
más, es fundamental contemplar a la infancia como 
una población capaz de construir conocimientos 
y de formular explicaciones de los fenómenos del 
mundo, e idear diferentes maneras para responder 
a sus preguntas, transformando la relación que se 
establece con la naturaleza. 

Metodología   
De acuerdo a los objetivos propuestos, los tiempos y 
la manera en que se desarrolló la práctica pedagógi-
ca, la estrategia metodológica empleada para el tra-
bajo fue la sistematización de experiencias desde el 
enfoque cualitativo; se optó por ella al considerarla 
una estrategia de investigación participativa, que 
permite reconstruir el proceso de la práctica expli-
cando detalladamente lo experimentado y favore-
ciendo la construcción de nuevos conocimientos.
   
La estrategia se relaciona con la propuesta investiga-
tiva, ya que esta última se enmarca en la construc-
ción de conocimiento científico escolar, orientándo-
se a la creación de experiencias que tengan en cuenta 
el rol de estudiantes y maestros, considerándoles 
participantes activos del proceso, colaboradores en la 
construcción de saberes y lectores de su propia expe-
riencia; de manera que los aprendizajes se conviertan 
en actos reflexivos, pues no hay sujeto más indica-
do para reconstruir y resignificar la experiencia que 
quien la ha vivido. Así, el maestro podrá evidenciar y 
dar cuenta detalladamente de sucesos puntuales, no 
solo de su experiencia, sino de la de sus estudiantes.

De esta forma, el desarrollo de la investigación se dio 
en dos momentos generados a partir de los objetivos 
específicos propuestos. El primero, la realización 
de actividades que buscaban indagar, para luego 
reconocer, las concepciones iniciales de los niños 
sobre los insectos y la forma como se relacionan 
con ellos; en tal sentido, se realizaron exploraciones 
en el patio del colegio, preguntas abiertas, diálogos 
no formales, narrativas e interacciones directas con 
algunos insectos vivos y disecados, lo cual facilitó 
observar la reacción de niños y niñas. 
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Imagen 1. Ejercicio en los alrededores del colegio Figura 2. Actividades que orientaron el primer                    
momento del trabajo

Imagen 2. Observando insectos

Nota. Fuente: Fotografía tomada por Lizeth Reyes               
el 17 de mayo de 2018

Nota. Fuente: Fotografía tomada por Angélica Sánchez      
el 13 de septiembre de 2018

Algunas de las actividades y preguntas que 
orientaron el primer momento, respecto a la 

identificación de las concepciones de los niños 
sobre los insectos, fueron:

Observando la naturaleza: ¿Qué es la natualeza?, 
¿qué hay de naturaleza en el colegio?, ¿qué hago 

- cómo me comporto con la naturaleza?

Vertebrados vs Invertebrados: ¿Cómo se 
mueven los animales y las personas?, ¿qué es la 
columna vertebral?,¿por qué algunos animales 

no la poseen?

Carta a un extraterrestre: ¿Qué es un isecto?, 
¿qué insectos conoces?, ¿le tienes miedo a los 

insectos?

En busca de insectos perdidos: ¿Qué insectos 
hay en el colegio?, ¿en qué lugares viven 

los insectos?

Por su parte, el segundo momento correspondió a 
la creación de un insectario de ejemplares vivos, 
con el cual se realizaron observaciones detalladas 
de los ejemplares llevados al aula; el trabajo implicó 
el registro escrito y gráfico de lo observado en un 
diario manejado por los niños, en el cual, además, 
plasmaban con dibujos sus percepciones frente a las 
preguntas surgidas de lo observado y el aprendizaje 
alcanzado durante las sesiones de interacción con 
los insectos.
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Imagen 3. Trabajo con insectario Imagen 3. Niños e insectos interactúan

Imagen 4. En contacto con insectos

Nota. Fuente: Fotografía tomada por Lizeth Reyes               
el 02 de mayo de 2019

Nota. Fuente: Fotografía tomada por Angélica Sánchez      
el 03 de octubre de 2019

Nota. Fuente: Fotografía tomada por Lizeth Reyes               
el 26 de septiembre de 2019

Junto a ello, vale la pena revisar la manera en que se 
abordó la creación de modelos explicativos y de ac-
tividades que permitieran la comunicación de cono-
cimientos, buscando siempre que las concepciones 
de niños y niñas se hicieran más complejas respecto 
a los insectos.
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Figura 3. Actividades que orientaron el segundo              
momento del trabajo

Algunas de las actividades y preguntas que 
orientaron el segundo momento, en cuanto 
a complejizar las concepciones de los niños 
sobre los insectos a partir de la observación, 
la construcción de modelos explicativos y la 

comunicación, fueron:

Explorando Coleópteros: ¿Qué son los 
coleópteros?, ¿por que es frecuente ver algunas 
de sus especies en Bogotá en los meses de abril 

y mayo?

La familias de los artrópodos: ¿Todos los bichos 
son insectos?, ¿por qué todos los bichos no 

tienen el mismo número de patas?

Metamorfosis: ¿Cómo se reproducen los 
insectos?, ¿Cómo nacen y se hacen adultos los 

insectos?

Metamorfosis: ¿Alimentan los insectos?, 
¿los insectos tienen dientes?, ¿qué comen los 

insectos?, ¿todos los insectos comen lo mismo?

Construyamos un insecto palo: ¿Cuáles son 
las cararacteristicas fisicas y anatómicas de 

los insectos palo?, ¿por qué son importantes?, 
¿cómo es su proceso de camuflaje?

Resultados 
A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos luego del análisis del primer objetivo de la 
investigación, es decir, indagar por las concepciones 
de los niños sobre los insectos. A partir de dichas 
ideas surgieron algunas categorías fundamentales, 
como: Los insectos producen miedo y asco; los 
insectos como cosas, y los insectos definidos desde 
su anatomía.

Las emociones en interacción con 
los insectos: los insectos producen 
miedo y asco 
Para identificar las emociones suscitadas por los 
insectos fueron necesarias intervenciones pedagó-
gicas que dieran cuenta de su relación con los niños; 
así, se registraron dos emociones principales para 
esta interacción: el asco y el miedo. Al enfrentarles 
a un encuentro directo con los insectos, los niños 
expresaron miedo y resistencia a tocarlos o acercar-
se a ellos, incluso cuando se encontraban muertos; 
cuando se interrogó por las razones que impulsaban 
tal reacción, expresaron que temen que les piquen, 
evitan tocarlos porque tienen “venenos”, “pican”, o 
“hacen daño a las personas mordiéndolas o chupan-
do su sangre”. Con tales afirmaciones resulta evi-
dente que los niños temen a los insectos por su apa-
riencia, por características físicas como su textura, 
pues son “babosos” y/o “peludos” y eso les genera 
mayor repulsión.
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Imagen 6.  Sentimientos de los estudiantes                           
hacia los insectos

Nota. Fuente: Fotografía tomada por Lizeth Reyes el 30   
de agosto de 2018

La emoción de desagrado fue representada en los 
retratos de los niños sobre sí mismos, cuando se les 
solicitó que dibujaran su rostro al momento de ver 
un insecto; las representaciones exponían ojos gran-
des, la boca muy abierta y líneas irregulares como 
signo de asombro y temor; igualmente, emplearon 
el color rojo o naranja, lo cual deja ver que la ten-
sión aumenta cuando se encuentran directamente 
con estos animales.

Las interacciones con los insectos también permi-
tieron notar que niños y niñas comparten un sen-

timiento de asco hacia ellos, incluso cuando les 
observan en libros; lo cual fue evidente durante la 
actividad “En busca de insectos perdidos”, que con-
sistió en trabajar en el aula de clase el libro Insec-
tos bajo la lupa, que contenía imágenes de insectos 
reales. Durante la observación de imágenes los ni-
ños expresaron su asco y algunos hacían gestos de 
asombro, gritaban, se tapaban la boca o se rascaban 
la cabeza. 

Al ver la imagen de la cucaracha, no solo expresaron 
su disgusto con gestos, emplearon expresiones 
como: “qué asco”, “qué porquería”, “es muy fea y me 
produce mucho asco”, “es horrible, me dan ganas de 
vomitar”, “ese insecto no debería existir, porque es 
muy feo y asqueroso”; algo da asco cuando provoca 
un rechazo muy fuerte o repulsión y, como sugiere 
Rozin (1999), para que algo lo produzca debe 
sumarse un componente cognitivo que hace pensar 
que “el objeto está contaminado”. 

Los insectos como cosas y 
no como animales    
Las respuestas de los niños frente a la pregunta 
¿Qué es un insecto?, permitieron identificar que al-
gunos de ellos no reconocen a este grupo como par-
te del reino animal; es decir, no se les clasifica como 
parte de dicho reino, por el contrario, algunos les 
definieron como “cosas” e incluso realizaron com-
paraciones entre insectos y especies más cercanas a 
su contexto para argumentar las razones de no con-
siderarles parte del grupo animal; entre ellas: 
 

“Los insectos son cosas pequeñas que se la pasan por 
todos lados”.  

“Ellos simplemente son cositas pequeñitas, peludas que se 
meten a la casa y nos asustan, como las arañas”.
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 “Son cositas que vuelan y también saltan y hacen gritar 
a las personas, mi mamá y mi hermana les tienen miedo”.

Por lo general, la idea de cosa alude a algo carente 
de vida y este sentido es el más usual para los niños 
cuando se refieren a los insectos, entendiéndolos 
como objetos. Frente a ello, es importante analizar 
el significado implícito en la figura de los insectos 
para los niños, si son vistos como “simples cosas”, 
eso también puede repercutir en su manera de 
establecer relaciones con ellos; así, resulta relevante 
la definición de la RAE para el término de objeto: 
“cosa material inanimada, generalmente de tamaño 
pequeño o mediano, que puede ser percibida por 
los sentidos” (2001); un concepto muy similar a 
las expresiones utilizadas por  los niños frente a 
los insectos, cuando les señalan como “pequeña 
cosa”; lo cual plantea un interrogante: ¿El tamaño 
del insecto incide para considerarle una cosa y no 
animal?

Los insectos definidos a partir 
de sus características físicas   
Los intentos por definir qué es un insecto llevan a 
niños y niñas a recurrir a características anatómicas, 
describiéndoles por su tamaño, por las partes 
que más llaman la atención, como las patas, las 
capacidades que les son propias, como volar y 
picar o, en sus términos: “Son criaturas que vuelan 
y hacen sonidos”; o por la manera en que nacen, 
definiéndoles en este caso como ovíparos. Sin 
embargo, fue posible notar que no tienen claros 
los rasgos propios de los insectos, por lo cual les 
resulta difícil clasificarles, introduciendo una sola 
categoría: todo lo que es “pequeño” e invertebrado; 
esto permite reconocer sus dificultades para 
diferenciar insectos de otros grupos de artrópodos, 

como arácnidos y crustáceos (Shepardson, 2002). 
A continuación, se exponen algunos animales 
comúnmente asociados a especies de insectos, pero 
no pertenecientes a tal grupo taxonómico.

Imagen 7.  Dibujo de caracol, identificado                               
por estudiantes como insecto

Imagen 8.  Araña identificada por los estudiantes              
como insecto

Nota. Fuente: Fotografía tomada por Lizeth Reyes el 30     
de agosto de 2018

Nota. Fuente: Fotografía tomada por Lizeth Reyes el 30     
de agosto de 2018
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¿Cómo “complejizar” las 
concepciones de niños y 
niñas sobre los insectos?   
Partiendo del reconocimiento de las ideas iniciales, 
y desde el enfoque pedagógico y reflexivo, se 
busca, en un segundo momento, “complejizar” 
dichos conceptos iniciales de los niños y niñas 
acerca de los insectos, a través de tres destrezas de 
conocimiento científico escolar: la observación, la 
explicación a través de la construcción de modelos, 
y la comunicación. 

La observación: una manera de 
reconocer a los insectos  
Utilizar los insectos como medio de observación fue 
muy interesante, pues se convirtieron en agentes 
de motivación, despertando la curiosidad de niños 
y niñas. Sin embargo, no fue un proceso sencillo, 
pues, como se ha visto, al principio manifestaban 
miedo; a pesar de ello, el trabajo permitió reconocer 
que la impresión inicial de repulsión fue útil, desde 
la perspectiva de que justamente las emociones 
son imprescindibles en el proceso de aprendizaje; 
es común que aquello que causa impacto se 
convierta en una experiencia difícil de olvidar. 
Así, las emociones de miedo y asco poco a poco se 
transformaron en curiosidad, admiración y deseo 
por investigar. 
  
Por otro lado, la observación de insectos logró un 
cambio significativo en las preguntas y expresiones 
de los niños y niñas frente a dichos animales; ya no 
solo hacían alusión a sentimientos de miedo o asco, 
comenzaron a aparecer manifestaciones de interés 
y  preguntas dirigidas a aspectos particulares.

Pero la mera manipulación de los insectos no es 
suficiente para que los niños construyan nuevos 
conocimientos, debe tener una intención, es decir, 
no debe quedarse en el simple hecho de tocar o 
mirar un objeto; mientras perciben a través de sus 
sentidos, también deben reflexionar, de tal manera 
que sean conscientes de lo percibido (Alcobendas, 
1988).

Así, la observación llevó a los niños a formular 
consultas e hipótesis y a desarrollar emociones de 
empatía y respeto hacia los insectos; como ejemplo, 
las siguientes preguntas permiten observar los 
cambios presentados: “¿Profe, si los cucarrones son 
seres vivos, por qué no tienen sangre?”; “¿Profe, 
por dónde comen los insectos palo, por qué no 
se les ve boca?”. Estas expresiones destacan que 
los niños utilizan el conocimiento construido en 
la observación para formular sus inquietudes, 
mientras, al tiempo, emplean saberes aprendidos 
en sesiones anteriores, reconociendo los insectos 
como tales a través de su propia experiencia. 
   
Las siguientes ilustraciones dan cuenta de la forma 
en que los niños reconocen los insectos y del 
conocimiento construido frente al tema; al iniciar el 
proyecto, la gran mayoría de dibujos carecía de rasgos 
representativos de este grupo y no se relacionaba 
con algún ambiente particular, lo cual era prueba 
de su falta de conocimiento, pues se retrataban 
características propias de otros grupos animales 
y artrópodos, como arácnidos y miriápodos. El 
trabajo permitió que niños y niñas tuviesen cuenta 
aspectos cualitativos y cuantitativos de lo observado, 
detallando las características propias del insecto. A 
continuación se presenta un “antes” y “después” de 
las representaciones gráficas realizadas: 
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Figura 4.  Comparación de “antes” y “después”                         
de la observación de insectos

Nota. Fuente: Fotografías tomadas por Lizeth 
Reyes; a la izquierda (30 de agosto de 2018),                                                     

a la derecha (02 de mayo de 2019)

De esta forma, es posible concluir que, en tanto des-
treza científica, la observación resulta fundamental 
para enriquecer, hacer más complejas, las concep-
ciones de niños y niñas frente al tema; especialmen-
te debido al hecho de que estuvo mediada por un 
animal observado, significativo para ellos, unas ex-
ploraciones a través de los sentidos y una constante 
comunicación de lo experimentado durante el pro-
ceso.

Los modelos icónicos construidos 
por los niños: una manera de 
representar y explicar
Durante el proyecto, la explicación ocupó su lugar 
como destreza a trabajar con los niños; en varias 
sesiones se les propuso realizar modelos icónicos 
explicativos, a través de los cuales representaran 
diversos fenómenos vinculados al mundo de los 
insectos; con ellos fue posible evidenciar que hubo 
un progreso en el sentido de hacer más complejas 

las concepciones y el discurso frente al tema, pues 
no solo representaban al insecto en solitario, o 
aislado, sino su hábitat y las relaciones que establece 
con otros animales y elementos de la naturaleza. 
  
Para la educación científica, el objetivo de construir 
modelos icónicos explicativos es que los niños utili-
cen distintas maneras de representar los conceptos 
desarrollados, en este caso, alrededor de los insec-
tos, capacitándoles para “realizar descripciones y 
explicaciones de los mismos, formular interrogan-
tes y elaborar sus propias representaciones” (Feli-
pe, Gallareta y Merino, 2005, p. 6). Así, construir 
un modelo explicativo debe tener sentido para los 
niños, es decir, para que la actividad logre ser en-
tendida debe estar contextualizada en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje; por tal razón, es preciso 
que tengan una “experiencia con lo que se mode-
la -objeto-”, por eso los modelos siempre son pre-
cedidos por las observaciones e interacciones que, 
en este trabajo, se dan entre niños e insectos (Justi, 
2006, p. 179).

Por otra parte, en tanto proceso creativo y de 
construcción, los modelos explicativos elaborados 
por los niños responden al modo concreto e 
icónico de representación (Gilbert, 2002), pues son 
elaborados con materiales resistentes, de manera 
bidimensional y tridimensional, y cumplen con 
cierta semejanza entre lo modelado y el modelo 
construido. La construcción de modelos permitió 
dos grandes cosas: que niños y niñas dieran cuenta 
de las relaciones entre insectos, otros animales y 
elementos de la naturaleza; y que transformaran la 
manera de representar a los insectos. 
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Figura 5. Modelos creados por los niños

Nota. Fuente: Fotografías tomadas por Angélica Sánchez  
el 19 de septiembre de 2019

Relaciones de los insectos con otros 
animales y elementos naturales

A continuación, se exponen los modelos creados por 
los niños para representar la interdependencia entre 
los insectos, los animales y los elementos naturales 
que les rodean; de esta manera, se hacen evidentes 
los roles ecológicos cumplidos por los primeros, así 
como su participación en procesos naturales de gran 
importancia, como la cadena trófica. La mayoría de 
modelos desarrollados cuenta con una explicación 
escrita de lo construido.

Los niños dan cuenta en los modelos de la relación 
entre las cucarachas y otros elementos de la natu-
raleza, partiendo de la construcción de representa-
ciones complejas y robustas, es decir, no se limitan 
a representar el insecto en solitario o de manera ais-
lada, por el contrario, se esfuerzan por revelar las 
interacciones del mismo con su entorno. Los dos 
ejemplos logran explicar el papel de la cucaracha 
como agente que descompone, al mencionar que: 
“come la comida que tiramos o desechamos” (Figu-
ra 5); pero, igualmente, le destacan como parte de la 
cadena alimenticia: “y al pájaro detrás de ella, que 
se la va a comer, porque la cucaracha es alimento 
de otros animales” (Figura 5). Ello permite recono-
cer que la construcción de modelos es un aspecto 
fundamental en la construcción de conocimiento 
(Justi, 2006), el cual permite describir y explicar fe-
nómenos propios de los insectos.
 
Todo lo anterior permite concluir que se ha dado un 
reconocimiento del insecto como parte de un todo, 
lo cual también se traduce en una mirada sistémi-
ca de la naturaleza (Gudydinas, 1999). A su vez, los 
niños logran comprender la estructura, funciona-
miento y relaciones de la naturaleza, estableciendo 
la interrelación entre aspectos bióticos y abióticos; 
con ello, alcanzan la comprensión y conocimien-
to de la misma, respondiendo así al valor científi-
co-ecologista descrito por Kellert y Willson (1999). 
Al tiempo, establecen situaciones de causa y efecto 
a partir de dichas representaciones, por ejemplo, 
cuando señalan que la contaminación aumentaría si 
no se contara con el papel de la cucaracha en los 
procesos de descomposición: “estuviéramos inun-
dados de popó” (Figura 5); así, la construcción de 
modelos tiene como función permitir la simplifica-
ción de fenómenos complejos y la elaboración de 
explicaciones (Justi, 2006).

Yo hice 3 puntos, en el 
primero hice la cucaracha 
durmiendo y después 
saliendo a comer la 
comida que los humanos 
desechamos; en el segundo 
punto hice la cucaracha 
ayudándonos a nosotros, a 
que el planeta no siguiera 
contaminado, y en el tercer 
punto hice a la cucaracha 
comiendo comida y al 
pájaro detrás de ella, que 
se la va a comer, porque la 
cucaracha es alimento de 
otros animales

Aquí hice una montaña 
(parte superior izquierda), 
un ave comiéndose una 
cucaracha, una cucaracha 
comiéndose lo que 
tiramos los humanos y una 
cucaracha comiéndose el 
popó, porque es que, si no, 
estuviéramos inundados de 
popó
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Cambio en la manera de 
representar a los insectos

Figura 6. Modelo de insecto de palo 

Nota. Fuente: Fotografía tomada por Angélica Sánchez          
el 03 de octubre de 2019

Hice un insecto palo 
porque ellos pueden vivir, 
se pueden camuflar de las 
aves, que no se los comen, 
porque si no tuvieran 
camuflaje las aves se los 
comerían y morirían

Es notable el esfuerzo realizado por los niños en las 
representaciones de la cucaracha y los insectos de 
palo, especialmente por su voluntad de retratar los 
detalles anatómicos y, particularmente, sus 6 patas, 
una de las características más útiles al momento de 
identificar a un insecto a simple vista. Ello permite 
concluir que han construido claramente su idea de 
los rasgos anatómicos que constituyen a un insecto 
como tal, prueba de que su concepción sobre el tema 
es más concisa y apropiada, pues ya no los definen 
por sus propiedades físicas generales, como: “son 
pequeños y tienen muchas patas”.
  
Igualmente, a través de los modelos icónicos, los 
niños logran explicar el conocimiento alcanzado 
sobre los insectos palo, partiendo de su interacción 
con ellos y de las intervenciones pedagógicas, 
comunicando y representando, no solo su anatomía, 

sino su capacidad de mimetismo y el entorno que 
habitan. Se confirma entonces el papel cardinal de 
la construcción de modelos en la enseñanza de las 
ciencias, desde su lugar como agente que facilita 
su aprendizaje, desde la perspectiva de lograr 
conocimientos sobre la naturaleza que constituyen 
un cuerpo conceptual aceptado por la comunidad 
científica.

La comunicación: dar a conocer 
los aprendizajes construidos 
La fase final de la práctica pedagógica propuso a los 
niños dar cuenta de su experiencia y de los cono-
cimientos construidos, a través de diversos cana-
les de comunicación concertados; esto, partiendo 
de lo propuesto por Harlen, quien afirma que: “la 
comunicación para la ciencia incluye, tanto la ver-
bal, o sea el lenguaje hablado y escrito, como la no 
verbal, mediante símbolos convencionales y modos 
de representación por dibujos y diagramas, tablas y 
gráficos” (2003, p. 85). Para lograrlo, se realizaron 
distintas actividades, como carteles, narrativas y ví-
deos, así como un constante trabajo de conversacio-
nes con los estudiantes a lo largo de las sesiones, 
donde daban a conocer sus ideas sobre los insectos 
hasta que, al finalizar el proceso académico e inves-
tigativo, pudiesen expresar sus aprendizajes.
  
Junto a ello, un último instrumento de la comuni-
cación fue el cuaderno viajero, que permitió a los 
niños compartir algunas de sus experiencias con los 
insectos en espacios como la casa, el colegio, par-
ques, e incluso viajes familiares, facilitando la po-
sibilidad de compartir sus relatos con otros niños y 
sus familias. Los textos del cuaderno viajero desta-
caron que todos los niños y niñas han tenido alguna 
experiencia con insectos u otros artrópodos, pues 
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Al final del proceso los niños manifiestan cariño 
y cuidado por los insectos, reconociendo su valor 
ecológico, vinculado a las funciones que cumplen 
en el ecosistema: “polinizan las flores” (Figura 7); 
igualmente, es notable el cambio de perspectiva 
frente a la idea de que pueden afectar al ser humano, 
pues, ahora: “no hacen daño a la personas”; un giro 
importante si se piensa que, al inicio del proceso, 
una de las razones para temer y rechazar a esta 
familia era que podrían “picar o hacer algo”.
   
Entonces resulta significativo el papel de la comu-
nicación como destreza científica, en tanto permite 
resignificar las relaciones y concepciones alrededor 
de los insectos, ubicándose como una “extensión del 
pensamiento” Harlen (2003, p. 84); es decir, permi-

su participación fue completa en esta actividad y 
cada uno describió una historia distinta.

Figura 7. Resultados

Toca cuidar a los insectos 
porque no hacen daño a 
las personas, porque son 
muy importantes para 
la naturaleza, para el 
ambiente y para el planeta

Yo quiero a los insectos 
porque ayudan a polinizar 
las flores

Nota. Fuente: Fotografías tomadas por Angélica Sánchez  
el 07 de noviembre de 2019

te reconocer los modos complejos del pensamiento 
de los niños, con ella es posible evidenciar el proce-
so de transformación en su percepción particular y 
actuar frente a los insectos.

Conclusiones 
En primer lugar, la investigación permite concluir 
que es posible resignificar las concepciones de ni-
ños y niñas sobre los insectos. Sin embargo, no solo 
se logró dar un significado distinto a su manera de 
pensar, sino ir más allá del ámbito cognitivo, con-
quistando también los elementos actitudinales y 
axiológicos, logrando que hoy tengan una relación 
distinta con los insectos y con la naturaleza en gene-
ral. Una vez se identifican estas concepciones, reco-
nociendo que no son estáticas e inmóviles, sino sus-
ceptibles de ser enriquecidas por los niños y niñas, 
a partir de experiencias y del desarrollo de algunas 
destrezas, es posible hacerlas más complejas, pues 
ya no se relacionan solo con el lugar de los insec-
tos en la biología, sino con su presencia vital para el 
ecosistema y su influencia en la propia vida. 
 
La educación ambiental juega un papel vital para 
ayudar a los estudiantes a comprender, no solo el 
mundo a su alrededor, sino sus relaciones con otros 
seres vivos. En tal sentido, es crucial emprender 
reflexiones en conjunto con los niños y niñas 
sobre la responsabilidad social en el cuidado del 
entorno, reconociendo que el medio ambiente es 
una extensión del propio ser humano, por lo que su 
bienestar es una empresa conjunta. 
   
Finalmente, es necesario reconocer la importancia 
de que los maestros se den la oportunidad de 
arriesgarse a construir nuevos conocimientos junto 
a sus estudiantes; el proceso será más enriquecedor, 
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pues ya no se trata solo de transmitir conocimientos 
al aula de clase, sino de aprender junto a ellos; en 
este caso, el conocimiento sobre los insectos no era 
nuevo solo para los niños y niñas, también lo fue 
para las maestras investigadoras. Así, cambiaron las 
concepciones de todos.
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Abstract
This article explores the relations-
hips between the armed conflict and 
biodiversity, considering for this the 
contributions of cultural citizenship, 
as well as the place of education in 
the formation of ethically responsible 
citizens with the environment. About 
the cultural citizenship, the political 
facts and social changes that have 
historically made the transformation 
of this notion plausible and, to that 
extent, the recognition of new forms 
of citizenship that can respond more 
appropriately to the demands of a 
world are exposed. divergent in poli-
tical and cultural terms and with great 
challenges in the ecological field.

Resumen
El presente artículo explora las relacio-
nes entre conflicto armado y biodiver-
sidad, considerando los aportes de la 
ciudadanía cultural, así como el lugar 
de la educación en la formación de ciu-
dadanos éticamente responsables con 
el ambiente. Respecto a la ciudadanía 
cultural, se exponen los hechos políti-
cos y cambios sociales que han hecho 
plausible históricamente la transforma-
ción de la noción y, en tal medida, el 
reconocimiento de nuevas formas de 
ciudadanía que pueden responder más 
apropiadamente a las exigencias de un 
mundo divergente en términos políti-
cos y culturales, con grandes desafíos 
en el campo ecológico. 

Palabras clave: Conflicto armado, bio-
diversidad, ciudadanía cultural, educación. 

Resumo
Este artigo explora as relações entre 
conflito armado e biodiversidade, con-
siderando para isso as contribuições 
da cidadania cultural e o lugar da edu-
cação na formação de cidadãos etica-
mente responsáveis com o meio am-
biente. No que diz respeito à cidadania 
cultural, são expostos os eventos polí-
ticos e as mudanças sociais que histo-
ricamente tornaram plausível a trans-
formação dessa noção e, nessa medida, 
o reconhecimento de novas formas de 
cidadania que respondem melhor às 
demandas de um mundo. divergentes 
em termos políticos e culturais e com 
grandes desafios no campo ecológico. 

Keywords: Armed conflict, biodiver-
sity, cultural citizenship, education.

Palavras-chave: Conflito armado, biodi-
versidade, cidadania cultural, educação.

1        Este artículo presenta los avances del proyecto de investigación doctoral titulado Subjetividades de los niños y niñas en 
contextos de conflicto armado: sentidos y emocionalidades desde la poesía, desarrollado en el marco del Doctorado Inte-
rinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. 
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Introducción 

Colombia, junto a otros países de América Lati-
na, ha experimentado situaciones de violencia 

política y conflicto armado que han dejado miles de 
víctimas, desapariciones forzadas, crímenes selec-
tivos, asesinato de líderes sociales y ambientalistas, 
desplazamiento forzado y reclutamiento de meno-
res de edad, entre otros hechos que en su mayoría 
no han sido resueltos. Además, el conflicto armado 
ha desencadenado un interés específico por los re-
cursos naturales que ha dejado impactos ambienta-
les de diferente orden: 

A lo largo de más de cinco décadas, las disputas por los 
recursos naturales y los conflictos socioambientales 
han estado entrelazadas con la violencia de formas muy 
diversas […] la puja por las rentas sobre recursos naturales 
valiosos ha sido una de las causas y consecuencias del 
conflicto (Rodríguez, Rodríguez y Durán, 2017, p. 11). 

En todas las etapas del conflicto armado se han pre-
sentado afectaciones socio-territoriales complejas 
que van, desde la destrucción a los recursos natu-
rales, hasta un impacto desmedido sobre las condi-
ciones productivas tradicionales y el despojo de los 
espacios vitales de quienes, por una u otra razón, 
han estado en medio de la guerra. El conflicto arma-
do “erosiona el tejido social y político que protege 
la biodiversidad” (Hanson, 2019, párr. 3), llevando 
al aumento de la producción de narcóticos, la con-
taminación y degradación de terrenos, la extracción 
de recursos naturales (madera, diamantes, oro, vida 
silvestre), emisiones de gases de efecto invernadero 
y el aumento de la caza y la deforestación. 

Estos efectos sobre la biodiversidad ponen lo ecoló-
gico como un problema sustancial de la modernidad 
y de los debates actuales acerca de la ciudadanía, 

pues trae al escenario público la discusión sobre si 
el concepto de ciudadanía defendido por los mode-
los tradicionales (liberal, republicano) cumple con 
las exigencias políticas de un mundo globalizado y, 
al tiempo, polarizado y fragmentado. Estas situacio-
nes sociales, asociadas muy de cerca con los proble-
mas ambientales, exigen un ciudadano que no solo 
sea receptor y defensor de derechos, sino que lleve 
a cabo prácticas de vida comunitaria respetuosas 
con el ambiente y con el otro. 

Podría decirse que se trata de hallar las articulacio-
nes ético-políticas entre los registros ecológicos, las 
relaciones sociales y la subjetividad humana, tratan-
do de enfocar estas relaciones desde los procesos 
educativos asociados con la ética ambiental, enten-
diendo que no “somos meros consumidores de co-
nocimientos o encantamientos bioculturales, sino 
que somos actores dentro de las historias y tramas 
de convivencia biocultural” (Rozzi, Draguicevic, 
Arango, Sherriffs, Ippi, Anderson, Acevedo, Plana, 
Cortés y Massardo, 2005, p. 25) y que, como tal, re-
querimos de un cambio en el tipo de interacciones 
entre el sujeto y su entorno, en función de la protec-
ción de la vida, de los territorios y de los sistemas 
tradicionales de producción, entendiendo la biodi-
versidad como un bien común. 

El discurso de la biodiversidad dentro de la educa-
ción parece, en tal orden, instituir una cultura de 
la conservación, a través de la formación de ciu-
dadanos con la capacidad de reflexionar sobre las 
distintas dimensiones implicadas en esta problemá-
tica relacionada, en casos como Colombia, con los 
efectos del conflicto armado, así como con ayudar 
a generar y establecer dinámicas asentadas en el 
desarrollo sostenible, entendido como la capacidad 
para preservar y usar adecuadamente los recursos 
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naturales, al satisfacer las necesidades de las gene-
raciones actuales, pero garantizando aquellas de las 
generaciones futuras (Naciones Unidas, 1987). 

Bajo este marco, se trata de una educación que im-
plica el compromiso con el bienestar de los suje-
tos a través de la exigencia por el cumplimiento de 
los Derechos Humanos, es decir, enfatizando en el 
aprendizaje crítico, solidario y propositivo frente a 
las injusticias sociales y ambientales, respetuosa con 
la diversidad y la biodiversidad. Con tal horizonte, 
el presente artículo retomará varios elementos para 
reflexionar sobre esta problemática; en ese sentido, 
se abordarán, en primer lugar, algunos aspectos de 
la ciudadanía y su ampliación, desde el punto de vis-
ta histórico, hacia la ciudadanía cultural, incluida la 
ecológica; en segundo lugar, se profundizará en las 
implicaciones del conflicto armado colombiano res-
pecto a la biodiversidad para, en tercer lugar, ade-
lantar algunas consideraciones que permitan pensar 
la educación como un campo propicio para forta-
lecer el encuentro ético con la biodiversidad; final-
mente, se incluyen algunas conclusiones generales.

Ciudadanía cultural y ecológica
Durante los últimos siglos, la noción de ciudada-
nía ha recobrado interés en las reflexiones de las 
ciencias sociales y humanas. Las luchas de diferen-
tes grupos y movimientos sociales que reclaman el 
reconocimiento de sus identidades y particulari-
dades, así como las crisis sufridas por los Estados 
modernos, ponen en la discusión contemporánea la 
necesidad de ampliar la idea de ciudadanía. La in-
corporación de nuevos matices para el análisis de 
este concepto es producto de las dinámicas cam-
biantes entre los sujetos y las estructuras de poder, 
las cuales demuestran que no solo bastan los dere-

chos civiles, políticos y sociales reconocidos por el 
Estado-nación, sino que es necesario asumir los re-
clamos expresados en las elaboraciones teóricas de 
las vertientes comunitaristas, pluralistas culturales, 
feministas y “Queer”. 

La ciudadanía es una construcción histórico-social 
y, por lo tanto, su acepción ha estado marcada por 
factores políticos, sociales, económicos y culturales 
que han dado paso a redefiniciones complejas. En 
el siglo XVIII, gracias al pensamiento ilustrado, 
se produce un surgimiento de la cultura de los 
Derechos Humanos y la democracia, de los cuales 
se desprenden dos modelos políticos que se han 
establecido como modos diferentes de comprender 
a los sujetos, la sociedad y las estructuras de poder: 
el modelo liberal y el republicano. 

El modelo liberal reivindicó los derechos sociales de 
los ciudadanos mediante el establecimiento de un 
estado de bienestar y asistencialista. Sin embargo, 
fracasó en términos de justicia y legitimación 
social, por la distancia entre las promesas del 
Estado y la posibilidad de su cumplimiento. Por su 
parte, el modelo republicano apuntó a la potestad 
del ciudadano para participar en las decisiones de 
orden público, pero a costa de la negación de las 
libertades individuales, que quedaban sometidas a 
la voluntad colectiva. En ambos casos, como se verá, 
tanto la ciudadanía como la democracia quedaron 
aminoradas por las restricciones a las libertades 
y la profundización de las desigualdades sociales; 
solo pequeños grupos sociales de élite lograban 
acceder a sus derechos de manera privilegiada, 
dejando de lado una gran parte de la población; los 
no alfabetizados, pobres, negros, mujeres, jóvenes, 
niños e indígenas ocupan un lugar de exclusión. 
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En el siglo XX, Marshall formula la noción de ciuda-
danía como un estatus de pertenencia a una socie-
dad, que le adjudica a sus miembros el disfrute de 
tres tipos de derechos: civiles, políticos y sociales; 
así como el cumplimiento de una serie de obligacio-
nes que permitan garantizar la convivencia cívica, 
como una forma de dar cuenta de las transforma-
ciones que venían ocurriendo en este campo desde 
el siglo XVIII. Para Marshall, entonces, la ciudada-
nía abarca tres tipos de acceso a los derechos: una 
ciudadanía civil (derechos individuales), una ciuda-
danía política (derechos políticos) y una ciudadanía 
social (derechos económicos y sociales) (Herrera, 
2006). 

Si bien dentro de dicho estatus de pertenencia a 
una sociedad parece estar explícito el hecho de que 
todos sus miembros son iguales respecto a derechos 
y deberes sin ningún tipo de distinción; desde 
la aparición de la noción de ciudadanía, la gran 
controversia ha sido cómo lograr que los derechos 
dejen de ser una mera promulgación legal y pasen 
a ser una realización efectiva. Lo anterior supone, 
necesariamente, la ampliación del concepto de 
ciudadanía, de modo que no quede reducida a la 
titularidad de los derechos políticos, sino que se 
extienda hacia una dimensión social que permita, 
tanto el reconocimiento, como el disfrute efectivo 
de los derechos y las garantías sociales, económicas 
y culturales. 

A esto se aúna que, en los últimos años, han surgido 
demandas de reconocimiento de nuevas formas 
de identidad que ponen en duda la posibilidad de 
una ciudadanía universal y heterogénea, asociada 
generalmente a un proyecto moderno de sujeto 
blanco, burgués, ilustrado, adulto y heterosexual. 
Varias tensiones se establecen a partir de esta 

cuestión. En primera instancia, el pensamiento 
democrático implica una latente contradicción: 
“está contra la tiranía en nombre de la voluntad 
popular pero está contra el pueblo en nombre de 
la razón” (Martín-Barbero, 2003, p. 4); en segunda 
instancia, la ciudadanía se ha asociado con la 
democracia, pese a que en su nombre se han trazado 
limitaciones a la misma. La democracia oscila entre 
la exclusión de lo diferente y la apelación teórica 
hacia su reivindicación. 

Finalizado el siglo XX, se añade una nueva matriz 
dimensional para entender la ciudadanía, la cultural, 
que busca la participación democrática (equitativa) 
de todos los miembros de una sociedad, sin que 
medien condicionamientos a razón de la raza, clase 
social, género u orientación social. Se trata del 
derecho a ser diferente sin que por ello se deba vivir 
en un lugar periférico en términos políticos, sociales 
o culturales. De este modo, la ciudadanía no remite 
solamente al estatus de pertenencia a un Estado-
nación, sino a la posibilidad de pertenecer a una 
sociedad con todas las garantías que ello implica, sin 
prejuicio de la identidad o particularidad. 

El reclamo de los grupos sociales considerados 
minoría guarda relación con la posibilidad de actuar 
libremente dentro de una sociedad en donde las 
relaciones de poder estén estructuradas en forma 
distinta de la que funcionan actualmente. En este 
marco, se pretende un Estado garante de una 
constitución subjetiva diversa y un ciudadano que 
no se limite a ser recipiente de derechos, sino sujeto 
preocupado por actuar bajo principios y valores 
basados en la pluralidad y el respeto del otro y del 
entorno. Además, la ciudadanía cultural remite a 
la posibilidad de acceder a los bienes culturales 
de una sociedad, tanto los de tipo material como 
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los simbólicos, sin más condicionamientos que los 
impuestos por la propia individualidad. En estos, se 
incluyen las prácticas culturales y educativas, que: 

[…] forjan nuevas identidades y estrategias en la formación 
de comunidades y pertenencias, permitiendo a la gente 
reclamar sus derechos públicos y privados, conduciendo 
a formas renovadas de relaciones sociales, obligaciones y 
estrategias de pertenencia y adquisición de capacidades 
sociales (Aceves, 1997, párr. 39). 

 
En este contexto, y a partir de factores como la 
apertura económica internacional, la globalización 
y el uso masivo de tecnologías, se abre una 
posibilidad de asumir de otro modo la ciudadanía, 
donde el ciudadano se adapte a una realidad global-
mundial y los Estados se enfrenten a los desafíos 
que surgen al momento de crear fórmulas para 
tratar a ciudadanos del mundo. Desde esta mirada, 
el estatus de ciudadano parece adquirirse, no solo 
por la pertenencia a un Estado determinado, sino 
mediante una titularidad universal de los derechos. 
Sin embargo, en el plano de la vida cotidiana, los 
países desarrollados utilizan la ciudadanía como 
mecanismo para negar derechos a los inmigrantes 
y tomar medidas arbitrarias para restringir sus 
libertades. 

La búsqueda de apuestas progresistas para responder 
a las cuestiones mencionadas se basa en el pluralismo 
y la interculturalidad, pues la ciudadanía cultural 
remite, al mismo tiempo, a la reivindicación de la 
heterogeneidad y el reconocimiento de la diferencia, 
como a principios basados en la solidaridad y la 
responsabilidad a nivel global. Así, y como parte de 
estas apuestas, el énfasis en el componente ecológico 
resulta una opción necesaria. El alcance global de la 
crisis ambiental demuestra que tomar medidas no 
es asunto de un solo Estado, el deterioro progresivo 

del ambiente exige realizar acciones a nivel global 
para contrarrestar este proceso de degradación. 

Considerando lo anterior, la educación ocupa un 
lugar determinante en la formación de ciudadanos 
que no se conformen con una ciudadanía pasiva, 
definida por la simple condición de pertenencia a 
una comunidad determinada, sino que, al contrario, 
reivindiquen los principios éticos y la construcción 
de una cultura política enfocada en la valoración 
de la pluralidad y la diferencia, así como en la 
responsabilidad con el ambiente. Esta forma de 
viabilizar la ciudadanía cultural implica un escenario 
de apertura para pensar a los otros (como sujetos 
que producen múltiples discursos, representaciones 
y significados del mundo) y al entorno desde la 
exploración ecológico-cultural. 

El conflicto armado y las 
afectaciones en la biodiversidad 
Colombia es un país extremadamente diverso, 
en su territorio habitan 62.829 especies, ocupa el 
primer lugar a nivel mundial en biodiversidad de 
aves y orquídeas; el segundo en plantas, anfibios, 
mariposas y peces dulceacuícolas; el tercero en 
palmas y reptiles; y el cuarto en reptiles (Amórtegui, 
2020)4. Según la Convención sobre la Diversidad 
Biológica, firmada entre los Estados Partes el 5 de 
junio de 1992, la biodiversidad se define como: 

La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y 
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de 
los ecosistemas (Naciones Unidas, 1992, p. 3). 
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De tal definición se entiende la biodiversidad como 
un sistema constituido por partes (especies) y 
niveles (organización biológica y ecosistémica), 
que funciona de manera articulada en un territorio 
determinado. Junto a ello, se puede deducir que 
existe una:

Relación estrecha e interdependiente con los sistemas 
humanos, a través de un conjunto de procesos ecológicos 
que son percibidos como beneficios (servicios ecosisté-
micos)5 para el desarrollo de los diferentes sistemas cul-
turales humanos en todas sus dimensiones (política, so-
cial, económica, tecnológica, simbólica, mítica y religiosa) 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012, 
p. 28). 

Esta forma de comprender la biodiversidad plantea 
unos determinados acercamientos de carácter ético, 
estético y, por supuesto, sociocultural. Sin embargo, 
¿qué pasa con esta biodiversidad, y con sus servicios 
ecosistémicos, cuando el territorio está marcado 
por el conflicto armado?; ¿se logra una gestión 
integral de la biodiversidad cuando los territorios se 
configuran alrededor de unas prácticas de guerra que 
entran en conflicto con la preservación biológica? 
Diversos autores se han encargado de demostrar 
que existe una relación directa entre conflicto 
armado y biodiversidad (Cárdenas y Rodríguez, 
2004; Collier y Hoeffler, 2004; Hanson, Brooks, 

Da Fonseca, Hoffman, Lamoreuxy y Machlis, 2009; 
LeBillon, 2001; McNeely, 2003; Rettberg, Leiteritz y 
Nasi, 2014; Ross, 2002). 

La condición de país mega diverso ha puesto a 
Colombia en un lugar paradójico: por un lado, esta 
riqueza biológica es el sostén de una gran variedad 
de servicios ambientales; por otro, es la fuente de 
las disputas entre diferentes grupos políticos que 
buscan ocupar y dominar los territorios donde 
abundan recursos naturales, porque derivan gran 
parte de su sustento de la explotación o el gravamen 
de economías extractivas, desde la coca hasta la 
madera, el oro y el carbón. Junto a estos factores: “la 
apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido 
motores del origen y la perduración del conflicto 
armado”. 

Existe documentación que demuestra la existencia 
de procesos históricos que vinculan la guerra 
con un problema agrario: “(despojos violentos, 
concentración ociosa de la tierra, usos inadecuados, 
colonizaciones y titulaciones fallidas)” (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 21). Si bien 
no se pueden reducir los orígenes6 del conflicto a 
este factor, la relación causal con el problema de la 
tierra permite señalar la dimensión ambiental como 

5     Los servicios ecosistémicos son los beneficios que recibe 
el ser humano en su interacción con la biodiversidad, den-
tro de los que se encuentran los servicios de aprovisio-
namiento: alimentos, productos forestales maderables, 
pieles, carne y fauna ornamental, ingredientes naturales, 
plantas medicinales, productos farmacéuticos y produc-
tos cosméticos, recursos genéticos y agua; servicios de 
regulación y soporte: regulación hídrica, almacenamien-
to y captura de carbono; servicios culturales: contexto 
ecosistémico al desarrollo cultural étnico y recreación y 
turismo.
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una de las consecuencias importantes del conflicto 
armado. 

El concepto de “puntos críticos de la biodiversidad”, 
introducido por investigadores australianos, aclara 
la conexión entre biodiversidad y conflicto armado; 
según Sloan, Jenkins, Joppa, Gaveauy Laurance 
(2014), los puntos críticos son áreas que cuentan 
con una diversidad biológica y cultural excepcional, 
pero, al mismo tiempo, tienen amenazas extremas 
para su preservación biológica. Por su parte, 
otros autores establecieron que más del 90% 
de los conflictos armados entre 1950 y el 2000 
ocurrieron en países con sitios de importancia para 
la biodiversidad, y más del 80% se llevaron a cabo 
directamente en áreas esenciales en esta materia, es 
decir, en los puntos críticos (Hanson, et al., 2009). 
Colombia, al sufrir uno de los conflictos armados 
más largos y volátiles de Latinoamérica, es uno 
de esos puntos críticos que, por tanto, requiere de 
especial atención para garantizar su conservación. 

En ese marco, la investigación de Negret, Sonter, 
Watson, Possingham, Jones, Suárez, Ochoa y Maron 
(2019) analiza la relación entre el conflicto armado 
y los patrones de deforestación, señalando que: 

Deforestation was positively associated with armed con-
flict intensity and proximity to illegal coca plantations. A 
deforestation model including 14 variables was 78% ac-
curate in predicting deforestation at a 10 km2 resolution. 
On their own armed conflict and coca cultivation had a 
notable effect, particularly in the Amazon, but in com-
bination with other variables it was small. Deforestation 

pressure induced by armed conflict and coca cultivation 
was highest in Tumaco and Catatumbo regions and in la 
Macarena, Sierra Nevada and San Lucas mountains—all 
areas of high biodiversity and conservation importance. 
In some regions, lack of governance after the peace ac-
cords is increasing armed conflict, and our results suggest 
that those increases in conflict may increase deforesta-
tion in those areas (p. 1). 

Tales conclusiones permiten ir dejando claro que, 
aunque el conflicto armado no es la única causa 
de pérdida de la biodiversidad, sí se constituye 
en un factor determinante para el aumento de la 
deforestación. Uno de los hechos más preocupantes 
es que el cultivo de coca, cuya condición de 
ilegalidad lleva a ubicarle, por lo general, en zonas 
geográficas de difícil acceso, afecta especialmente 
áreas boscosas primarias que son fuente de reserva 
y conservación. 

Además de la deforestación, se han producido afec-
taciones sobre las fuentes hídricas, por la extracción 
ilícita de minerales y derrames de petróleo, la des-
trucción de fauna por caza y ganadería extensiva, y 
cultivos agrícolas sin procesos organizativos o con-
servacionistas, al igual que por la ocupación masiva 
de zonas de riesgo en asentamientos urbanos y por 
desapariciones forzadas y asesinatos de ambienta-
listas7. En la medida en que la guerra se ha inten-
sificado, y que la guerrilla, los paramilitares y las 
fuerzas armadas estatales han requerido de mayores 
recursos económicos, se ha intensificado la explota-
ción de dichas fuentes, y los actores armados se han 

6     Para ampliar el tema de las causas sociales y políticas 
aunadas al origen del conflicto, es posible consultar el 
informe Basta Ya, del Centro de Nacional de Memoria 
Histórica (2013). 
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transformado en su explotadores directos (Cárde-
nas y Rodríguez, 1998). 

Después de años de destrucción de los recursos 
naturales por causa del prolongado conflicto 
armado, el discurso de la biodiversidad juega un 
lugar determinante para garantizar la conservación 
de la naturaleza mediante la creación de una 
cultura conservacionista. Ahora bien, tal discurso 
por sí mismo no permite más que la inclusión del 
componente ecológico en los debates políticos 
actuales; por tanto, se requiere de una articulación 
de dicho discurso a través de prácticas sociales y 
culturales enfocadas en el desarrollo sostenible, 
en donde la educación ocupe un lugar privilegiado 
como escenario de aprendizaje de la ciudadanía.

La educación como 
escenario de encuentro 
ético con la biodiversidad
El panorama establecido hasta este punto nos 
sitúa, como sociedad, frente a la necesidad de crear 
políticas y estrategias a nivel social, cultural y 
educativo que propendan por el manejo sostenible 
de la biodiversidad. Al respecto, Hanson (2019) 

señala que, en un momento de posconflicto, 
como el presente para Colombia: “hay muchas 
formas posibles de promover la conservación de 
la biodiversidad a través de áreas protegidas y la 
gestión sostenible de tierras públicas y privadas, 
así como el ecoturismo o las compensaciones por 
captura de carbono” (párr. 6). 

En este sentido, el Estado, las instituciones públicas 
y privadas y la sociedad civil tienen la obligación 
de realizar un seguimiento al cumplimiento de los 
desafíos establecidos en el Acuerdo final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera (JEP, 2016)8, particularmente en 
relación con los compromisos socioambientales, 
dentro de los que se encuentran las políticas de 
restitución de tierras, la justicia ambiental, la 
redefinición de los usos del territorio y los derechos 
de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

Esto, junto a otros retos que, pese a no estar explícitos 
en el documento, requieren de una atención 
especial para la garantía de una construcción de 
paz “estable y duradera”, como son: la definición 
e implementación de políticas públicas sobre la 
materia; la garantía de seguridad a los movimientos 
ambientalistas y líderes ambientales y sociales; la 

7      A propósito, el informe realizado por el CINEP en rela-
ción con la situación de Derechos Humanos en Colom-
bia para el año 2017, plantea que en este período de 
tiempo se presentaron 56 víctimas individuales y 30 vic-
timizaciones colectivas contra ambientalistas, líderes de 
restitución de tierra y defensores de derechos asociados 
a la tierra; situación que expone una correlación estadís-
tica aplastante, entre asesinados y desaparecidos, con 
ciertas zonas de intereses de explotación económica de 
recursos naturales, ya sea minería, petróleo, aprovecha-
miento de bosques o expansión agrícola y ganadera. 

8      Además de lo establecido en este acuerdo, es importante 
recordar que Colombia suscribió el Convenio de Diversidad 
Biológica a través de la Ley 165 de 1994 (República de 
Colombia, 1994), con base en la cual formuló la Política 
Nacional de Biodiversidad y adquirió el compromiso de 
conformar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El 
cumplimiento de estos compromisos sigue pendiente.  
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estructuración de un modelo de funcionamiento 
para los servicios ecosistémicos, que sea sostenible 
en términos ambientales y económicos; la 
participación ciudadana en la toma de decisiones 
socioambientales, y la definición de un nuevo 
ordenamiento territorial, entre otros.
 
La mejor manera de aprehender la biodiversidad y, 
a través de esto, mejorar la forma como se vive y 
habita en el territorio, es a través de la educación. 
Claramente, no se trata de una formación de tipo 
bancario o racionalista, sino cercana a la realidad y 
a sus fenómenos biológicos, sociales y culturales, 
enfocada en el reconocimiento, validación y 
resignificación de la diferencia entre los seres vivos 
y del territorio que habitamos. 

Siguiendo a Rozzi, et al. (2005), entonces es funda-
mental “superar las barreras de aislamiento físico 
y conceptual” impuestas por la sociedad capitalis-
ta, en la cual el acercamiento con la naturaleza se 
pretende realizar mediante visitas virtuales a sitios 
de conservación ambiental o a partir de la visualiza-
ción de documentales ambientales. La recuperación 
de los encuentros directos con la diversidad biocul-
tural constituye un objetivo fundamental de la ex-
periencia educativa. 

Así, en la búsqueda de que los estudiantes perciban, 
entiendan y redescubran la exuberante diversidad 
biológica y cultural, es necesario que asuman el 
encuentro físico con los territorios, es decir, la 
experiencia vívida de la “singularidad de cada 
uno de los seres vivos [de este modo] la noción 
de biodiversidad deja de ser un mero concepto y 
comienza a ser una vivencia de estar cohabitando 
entre muchos y diversos seres” (Rozzi, et al. 2005, 
p. 21). 

Como apuesta política, el acercamiento biocultural 
implica el reconocimiento identitario del sujeto, 
bajo el encuentro consigo mismo, con el territorio 
y con otros seres vivos diversos y múltiples, en un 
proyecto mancomunado que demanda el descubri-
miento de la ciudadanía cultural, mediante una ex-
periencia directa con el espacio que, en la medida 
de lo posible, facilite el proceso de resignificación 
del territorio. Se trata, de manera explícita, de la 
formación de ciudadanos como: 

[…] agentes sociales que poseen conciencia de su densidad 
histórica y se autocalifican como tomadores de decisiones 
a futuro, y responsables de la dimensión política de sus 
acciones, aunque no puedan calcular ni controlar todas 
las consecuencias, resonancias o alcances de las mismas 
(Kriger, 2010, p. 30). 

Tales rasgos llevan a que el ciudadano se aproxime 
críticamente a las condiciones sociales y a las tec-
nologías de disciplinamiento impuestas por cier-
tos modelos de sujeto y, en tal sentido, instauran la 
construcción de nuevas condiciones y oportunida-
des de ser y estar en comunidad. 

Sumado a lo anterior, es importante que los estudian-
tes se acerquen a la comprensión de las condiciones 
y prácticas que generan pérdidas ambientales, así 
como a la conceptualización de las conexiones exis-
tentes entre el conflicto armado y la biodiversidad. 
Recordemos que muchos estudiantes del país per-
tenecen al grupo poblacional que debió abandonar 
sus tierras, su comunidad de arraigo rural, a razón 
de la violencia política y el conflicto; en tal sentido, 
la experiencia directa con el desplazamiento forza-
do genera un marco de comprensión que facilita la 
necesaria discusión sobre estos asuntos. 
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Una vez dispuesto dicho marco de comprensión, 
es esencial instalar experiencias educativas dentro 
del aula, basadas en la responsabilidad ética, el 
reconocimiento de los otros y del territorio, el 
empoderamiento y el agenciamiento político. Este 
tipo de experiencias permiten regular los conflictos, 
de manera que se puedan percibir sus aspectos 
positivos y negativos. Como ya se ha señalado, 
tales experiencias no se basan en un ser humano 
abstracto o en la comprensión de un territorio físico 
lejano de los procesos de significación, sino en un 
ciudadano cercano a sus realidades sociales, que 
reconoce críticamente el territorio, sus conflictos y 
conflictividades. 

La educación […] no puede basarse en una comprensión 
de los hombres como seres “vacíos” a quien el mundo 
“llena” con contenidos […], sino en los hombres como 
“cuerpos conscientes y en la conciencia como conciencia 
intencionada al mundo (Freire, 1992, p. 88). 

De acuerdo con ello, justamente, la educación no 
puede basarse en la comprensión de los sujetos 
como ciudadanos vacíos a quienes el Estado llena de 
derechos. El ciudadano, además de cumplir deberes, 
debe garantizar la lucha por el reconocimiento de los 
derechos negados a otros ciudadanos, así como por 
la racionalización del conocimiento, especialmente 
desde el respeto por el conocimiento ancestral y las 
prácticas culturales de diferente orden. 

Conclusiones
La importancia de establecer, en el campo de la edu-
cación, las relaciones entre biodiversidad, conflicto 
armado y sus secuelas de distinto orden en Colom-
bia, se encuentra en la posibilidad de salir del retrai-
miento cognitivo y de la reclusión física provocada 
por las paredes del aula de clases; en su lugar, es 

importante crear experiencias que propendan por 
el encuentro biocultural con la realidad, tomando 
conciencia de las causas de la pérdida de biodiver-
sidad y estableciendo asociaciones entre conflicto, 
preservación biológica y ciudadanía cultural. 

En este sentido, resulta esencial auscultar los vín-
culos ético-políticos que existen entre la biodiversi-
dad biológica y cultural y el conflicto armado, para 
lo cual es fundamental dirigir dichos vínculos par-
tiendo de experiencias educativas asociadas con la 
ética ambiental, entendiendo que es necesaria una 
transformación en el tipo de interacciones entre el 
sujeto y su entorno, hacia la producción de relacio-
nes que se sitúen desde la protección de la vida y de 
los territorios, siempre basándose en el desarrollo 
sostenible. 

Educar para el desarrollo humano sostenible impli-
ca formar a ciudadanos y ciudadanas en las habilida-
des, destrezas, conocimientos y actitudes que con-
tribuyan al máximo desarrollo de sus capacidades 
para que, de manera libre y autónoma, emprendan 
un proyecto de vida que les permita contribuir a los 
cambios necesarios a nivel personal, local, regional 
y global para fortalecer un modelo de desarrollo 
comprometido con el ser humano y con la sosteni-
bilidad de las sociedades y del medio ambiente.

Finalmente, la complejidad de los conflictos actua-
les requiere de un análisis multicausal, de la utili-
zación de enfoques multidisciplinares y de herra-
mientas pedagógicas que faciliten su comprensión, 
es decir, reinterpretar y reformular los contenidos 
curriculares, estableciendo relaciones entre el desa-
rrollo, los Derechos Humanos, el medio ambiente y 
la distribución de la riqueza en las distintas regiones 
del mundo.

Conflicto armado y biodiversidad/Viviana Suárez Galvis, Martha Cecilia Herrera         175



Tema: Educación ambiental, ambiente y conflictos ambientales 

176      Educación y Ciudad  No. 40 Enero - Junio de 2021 ISSN 0123-425 Web-online 2357-6286  pp. 165-177 

Referencias 
Aceves, J. (1997). Ciudadanía ampliada. La 
emergencia de la ciudadanía cultural y ecológica. 
Revista Razón y palabra, 5(1). Obtenido desde 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/
n5/ciudad.htm

Amórtegui, E. (2020). Biodiversidad fuera del aula: 
implicaciones didácticas en ambientes naturales y en 
la formación del profesorado. Trabajo presentado 
en la Cátedra Doctoral. 2020-1: Educación en 
biodiversidad. Perspectivas y retos, 2 de junio de 
2020, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional.  

Cárdenas, M., y Rodríguez, M. (1998). Más allá 
de los impactos negativos sobre la naturaleza: las 
complejas relaciones entre guerra, sociedad y medio 
ambiente. Bogotá: Tercer Mundo Editores. 

Cárdenas, M., y Rodríguez, M. (2004). Guerra, 
sociedad y medioambiente. Bogotá: Foro Nacional 
Ambiental.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). 
¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. 
Bogotá: CNMH.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017). Una 
guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento 
y utilización de niños, niñas y adolescentes en el 
conflicto armado colombiano. CNMH: Bogotá.

CINEP. (2012). Minería, conflictos sociales y 
violación de Derechos Humanos en Colombia. 
Bogotá: Centro de Investigación y Educación 
Popular-Programa por la Paz (CINEP/PPP). 

Collier, P., y Hoeffler, A. (2004). Greed and 
grievance in Civil War. Oxford Economic Papers, No. 
56, pp. 563-595. DOI: https://doi.org/10.1093/
oep/gpf064

Freire, P. (1992). Pedagogía del oprimido. Madrid: 
Siglo XXI.

Hanson, T. (2019). Lo que las guerras le han causado 
a la naturaleza, según científico. El tiempo. Obtenido 
desde https://www.eltiempo.com/vida/medio-amb
iente/como-impacta-el-conflicto-armado-al-medioa
mbiente-393618#:~:text=El%20conflicto%20armado
%20tiene%20implicaciones,veces%2C%20sorprende
ntes%20para%20la%20biodiversidad.&text=Las%20
guerras%20erosionan%20el%20tejido,humana%20
en%20zonas%20de%20conflicto

Hanson, T., Brooks, T., Da Fonseca, G., Hoffman, 
M., Lamoreux, J., y Machlis, G. (2009). Warfare in 
biodiversity hotspots. Conservation Biology, 23(3), 
pp. 578-587. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1523-
1739.2009.01166.x

Herrera, M. (2006). Ciudadanía social y cultural: 
perspectiva histórica y retos del aprendizaje 
ciudadano en el siglo XXI. Revista Ecuatoriana de 
Historia. Obtenido desde http://repositorio.uasb.
edu.ec/handle/10644/1752

JEP. (2016). Acuerdo final para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera. Bogotá: JEP.

Kriger, M. (2010). Jóvenes de escarapelas tomar: 
escolaridad, comprensión histórica y formación 



40 educación
 y Ciudad

Conflicto armado y biodiversidad/Viviana Suárez Galvis, Martha Cecilia Herrera         177

política en la Argentina contemporánea. Buenos 
Aires: Universidad Nacional de la Plata. 

LeBillon, P. (2001). The political ecology of war: 
Natural resources and armed conflicts. Political 
Geography, No. 20, pp. 561-584. DOI: https://doi.
org/10.1016/S0962-6298(01)00015-4

Marshall, T. H. (1998). Ciudadanía y clase social. 
Madrid: Alianza Editorial. DOI: https://doi.org/10.
2307/40184017

Martín-Barbero, J. (2003). De los medios a las 
mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. 
Bogotá: Convenio Andrés Bello. 

McNeely, J. A. (2003). Conserving forest biodiversity 
in times of violent conflict. Oryx, 37(02), pp. 142 -152. 
DOI: https://doi.org/10.1017/S0030605303000334

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
(2002). Política nacional para la gestión integral 
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
(PNGIBSE). Bogotá: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Naciones Unidas. (1987). Nuestro futuro común: 
Informe Brundtland. Obtenido desde https://
undocs.org/es/A/42/427 

Naciones Unidas. (1992). Convención sobre la 
diversidad biológica. Obtenido desde https://www.
cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf

Negret, P., Sonter, L., Watson, J., Possingham, H., 
Jones, K., Suárez, C., Ochoa, J., y Maron, M. (2019). 

Emerging evidence that armed conflict and coca 
cultivation influence deforestation patterns. 
Conservación biológica, No. 239. DOI: https://doi.
org/10.1594/PANGAEA.899573 

Rettberg, A., Leiteritz, R., y Nasi, C. (2014). Different 
resources, different conflicts. A framework for 
understanding the political economy of armed conflict 
and criminality in the Colombian regions. Obtenido 
desde http://ssrn.com/abstract=2499580 DOI: 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2499580.

República de Colombia. (1994). Ley 165 de 1994. 
Bogotá: Diario Oficial.

Rodríguez, C., Rodríguez, D., y Durán, H. (2017). La 
paz ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo. 
Bogotá: Antropos. DOI: https://doi.org/10.15359/
rca.52-1.10

Ross, M. (2002). Natural resources and civil war: 
An overview. World Bank Reasearch Observer, pp. 
1-37.

Rozzi, R., Draguicevic, J. M., Arango, X., Sherriffs, 
M., Ippi, S., Anderson, C., Acevedo, M., Plana, J., 
Cortés, E., y Massardo, F. (2005). Desde la ciencia 
hacia la conservación: el programa de educación 
y ética ambiental del Parque Etnobotánico Omora. 
Revista Ambiente y Desarrollo, 21(2), pp. 20-29.

Sloan, S., Jenkins, C., Joppa, L., Gaveau, D., y 
Laurance, W. (2014). Remaining natural vegetation 
in the global biodiversity hotspots. Biological 
Conservation, No. 177, pp. 12-24. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.biocon.2014.05.027





40 educación
 y Ciudad

Redes de maestras y sabedores: diálogos ambientales de 
frontera, en la relación ciudad-región, y sus 

prácticas culturales-comunicativas 
NETWORKS OF TEACHERS AND KNOWERS1: BORDER ENVIRONMENTAL DIALOGUES IN 

THE CITY-REGION RELATIONSHIP AND ITS CULTURAL-COMMUNICATIVE PRACTICES

REDES DE PROFESSORES E ACADÊMICOS: DIÁLOGOS AMBIENTAIS FRONTEIRIÇOS, NA 
RELAÇÃO CIDADE-REGIÃO E SUAS PRÁTICAS COMUNICATIVAS CULTURAIS

Andrés Castiblanco Roldán
Mónica Cuineme Rodríguez



Tema: Educación ambiental, ambiente y conflictos ambientales 

180      Educación y Ciudad  No. 40 Enero - Junio de 2021 ISSN 0123-425 Web-online 2357-6286  pp. 179-198

DOI: https://doi.org/10.36737/01230425.n40.2021.2464
Fecha de recepción: 3 de agosto de 2020 / Fecha de aprobación: 4 de noviembre de 2020

Citar artículo como:
Castiblanco, A., y Cuineme, M. (2021, Enero-Junio). Redes de maestras y sabedores: diálogos ambienta-
les de frontera, en la relación ciudad-región, y sus prácticas culturales-comunicativas. Revista Educación 
y Ciudad, No. 40, pp. 179-198. //doi.org/10.36737/01230425.n40.2021.2464

2. Doctor en Ciencias Humanas y Sociales; Profesor Asociado, Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas; Coordinador de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria; miembro de la Red 
de Comunicación Popular. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7272-0133; correo electrónico: 
afcastiblancor@udistrital.edu.co  

3. Doctoranda en Educación; Profesora en propiedad, Secretaría de Educación Distrital; miembro de 
la Misión de Sabios del Distrito; catedrática, Corporación Universitaria Iberoamericana; Miembro 
Fundadora de la Red Chisua. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4471-2512; correo electrónico: 
mycuineme@gmail.com

Andrés Castiblanco Roldán2

Mónica Cuineme Rodríguez3

Abstract
This text presents some thoughts based 
on results of the Kiva Pedagogical project 
that arises from the participation of tea-
chers from the Chisua networks (a group 
of Colombian teachers) and the Popular 
Communication Network (a group of tea-
chers, experts and social leaders in Latin 
America) in the cartographic / social sur-
vey processes of educational experiences 
in the territory where the relationship of 
frontier environmental knowledge that 
is woven around the City and the Region 
in cultural-communicative dialogue was 
explored through the experiences of re-
gional teachers and knowers in this case 
in Boyacá. The guiding question: What 
are the educommunicative actions that 
characterize teachers or environmen-
tal knowers in territorial contexts and 
their migratory flows such as those pro-
posed by the city-region relationship? It 
implies exploring from some results of 
this research, the dynamics that are be-
ing unleashed in a context of conflict, 
post-agreement and internal and Vene-
zuelan migration that has created border 
environmental knowledge in training 
practices in Boyacá.

Keywords: City, region, migrations, envi-
ronmental knowledge, borders, cartogra-
phies, territories, cultural-communicative 
practices.

Resumen
Se exponen algunas reflexiones producto 
de los resultados del proyecto “Kiva Pe-
dagógica”, surgido de la participación de 
maestros de las redes Chisua (colectivo de 
educadores colombianos) y Red de Comu-
nicación Popular (colectivo de maestros, 
sabedores y sabedoras, líderes sociales en 
Latinoamérica)4, durante los procesos de 
levantamiento cartográfico/social de ex-
periencias educativas en territorio, explo-
rando la relación de saberes ambientales 
de frontera, tejidos alrededor de la ciudad 
y la región en el diálogo cultural-comu-
nicativo, a través de las experiencias de 
maestros y sabedores regionales, en este 
caso, de Santander. La pregunta guía fue: 
¿Cuáles son las acciones educomunicati-
vas que caracterizan a maestras o sabedo-
ras ambientales en contextos territoriales 
y flujos migratorios como los dados desde 
la relación ciudad-región? Algunos resul-
tados permiten revisar dinámicas dadas 
en un contexto de conflicto, pos-acuerdo 
y migración interna y externa, que crea sa-
beres ambientales de frontera en las prác-
ticas de formación en Boyacá. 

Resumo
Algumas reflexões são apresentadas a 
partir dos resultados do projeto “Kiva Pe-
dagógica”, que surgiu da participação de 
professores das redes Chisua (coletivo de 
educadores colombianos) e da Rede de 
Comunicação Popular (coletivo de pro-
fessores, homens e mulheres conhecedo-
res, lideranças sociais da América Latina) 
, durante os processos de levantamento 
cartográfico / social das experiências edu-
cacionais no território, explorando a re-
lação dos saberes ambientais fronteiriços, 
tecidos em torno da cidade e da região no 
diálogo cultural-comunicativo, por meio 
das experiências de professores e espe-
cialistas regionais neste caso, Santander. 
A questão norteadora foi: Quais são as 
ações educomunicativas que caracterizam 
as professoras ambientais ou mulheres 
conhecedoras em contextos territoriais 
e fluxos migratórios como os advindos 
da relação cidade-região? Alguns resulta-
dos permitem-nos rever a dinâmica dada 
num contexto de conflito, pós-acordo e 
migração interna e externa, que cria con-
hecimentos ambientais fronteiriços nas 
práticas de formação em Boyacá.

Palavras-chave: Cidade, região, migrações, 
conhecimento ambiental, fronteiras, cartogra-
fias, territórios, práticas culturais-comunicati-
vas.

Palabras clave: Ciudad, región, migracio-
nes, saberes ambientales, fronteras, carto-
grafías, territorios, prácticas culturales-co-
municativas.
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1    Para la traducción se empleó el término “Knowers” en 
lugar de “Experts”, para distinguir como conocedores 
o sabedores desde la experiencia, antes que desde una 
acumulación de conocimientos en términos de la noción 
occidental de experticia como especialización. 

4       El Proyecto Kiva Pedagógica contó con un equipo de do-
centes de diferentes instituciones, adscritos a la Red Chi-
sua: Mónica Cuineme Rodríguez; Ana Ramírez Cabanzo y 
Daniel Velásquez; y por la Red de Comunicación Popular: 
Andrés Castiblanco. Ver: Velásquez, Cuineme, Castiblan-
co y Ramírez (2019).

Introducción 
El presente artículo es el fruto de un diálogo en 
red, entre saberes y cartografías sociales, vistas 
como apuestas de exploración en dos sentidos: en 
primer lugar, para asentar la conversación con las 
experiencias en territorio dentro de un contexto 
colombiano agobiado por la continuidad de las formas 
violentas de desarraigo y desterritorialización, que 
se suman a los efectos del conflicto social venezolano 
y su contribución migratoria de comunidades 
victimizadas y re-victimizadas fuera de su país; y 
en segundo lugar, desde la idea de reconocer otras 
formas de educar ambientalmente5, partiendo de la 
cultura y la comunicación en contextos fronterizos, 
entre lógicas de ciudad y región, distintos del colegio 
oficial (como colegio del orden estatal o local) y la 
universidad como instituciones modernas (desde su 
postura como entes privados o públicos) y espacios 
urbanitas convencionales, en la medida en que están 
inmersos en los discursos de la política moderna y 
la planeación implícita en la cercanía de los centros 
de poder (Escobar, 2018). 

Para llegar a los bordes internos de las regiones y 
las ciudades fue necesario desplazarse al interior de 
aquellos que, como nosotros, crean redes enfocadas 

en solidaridades comunales o quehaceres similares. 
Un recorrido, desde nuestro espacio cotidiano 
al de los compañeros, buscando expresiones que 
dieran cuenta de su vivencia, sin caer en el trabajo 
del amanuense de mapas, el geógrafo del cuento 
El Principito, de Saint–Exupéry, que solo espera la 
llegada del otro para rendir sus informes acerca de 
cómo es el mundo. 

Se trató de comprender las significaciones de esas 
formas semióticas (Geertz, 1995) de validar la 
cultura en la acción de lo comunicativo y educativo, 
como sistemas culturales de permanencias y de 
posibilidades de “territorializar” la diferencia 
(Grimson, 2011; Gupta y Ferguson, 2008), ante una 
serie de hegemonías ligadas a formas de instalar el 
desarrollo de un occidente que se materializa en las 
técnicas de gobierno contemporáneo. 

De ahí que el presente texto comienza por 
reflexionar sobre el peso de las fronteras internas 
para la cuestión de la Ciudad-Región y sus acepciones 
culturales, comunicativas y pedagógicas, donde 
se encuentra una tendencia a pensar de manera 
nuclear, en tanto el centro de las prácticas y sentidos 
se elabora en lo urbano y se dirige hacia la región, 
desde un desplazamiento del lugar antropológico 

5    Proponemos que lo ambiental trasciende las marcas 
biológicas y ecológicas, hasta posicionar lenguajes 
que atraviesan las relaciones con el conocimiento 
desde quienes experimentan el territorio. Un lenguaje 
Ambiental es la comunión entre sentir y hacer con el lugar 
en sus formas de resistencia (Hernández y Vargas, 2016), 
que posiciona la naturaleza como elemento de diálogo 
y existencia, sustrayendo la relación de protección o 
cuidado como un ser con, y no un ser para, como se ha 
situado históricamente en experiencias especializadas 
en el tema; se recomienda ver: Ramírez, Bermúdez y 
Avendaño y Moreno (2009). 
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(Augé, 2013), propio de las comunidades, a un 
lugar planeado como férula cultural por las políticas 
públicas de las capitales. 

Tales formas de pensar las relaciones y, por tanto, 
los saberes y prácticas, terminan constituyendo la 
hegemonía del gesto urbano sobre el mundo rural, 
como forma de cobijar y abarcar lo ambiental, 
desarrollando bordes y formas de expulsión que se 
acentúan en estas fronteras internas, por la relación 
con las fronteras nacionales y sus flujos migratorios, 
como en el caso del fenómeno venezolano, el cual, 
de acuerdo con Migración Colombia (2019), cuenta 
con un índice de 1.408.055 personas migrantes de 
Venezuela al país desde 2014 (Figura 1). 

Los hechos remiten entonces a una Colombia carac-
terizada como ambiente migratorio diverso6, el cual 
se destaca por la coexistencia entre la migración y el 
desplazamiento interno nacional, que conviven con 
el éxodo de la población venezolana, originaria y re-
tornante7 a las diferentes regiones y ciudades del te-
rritorio. Dichas condiciones de movilidad permiten 
pensar en saberes ambientales de frontera, o de bor-
de, que se pueden definir como las formas cobradas 
por la experiencia colectiva en contextos de desa-
rraigo espacial y “reterritorialización”; estilos de 
re-existencia con los cuales las poblaciones viven y 
comparten sus experiencias como grupos sociales. 
Ello permite destacar la pertinencia, en tanto apara-
to metodológico, de la cartografía socio-pedagógica 
y la comunicación cultural, como útiles de registro 
y comprensión que permiten acercarse a esas expe-
riencias y saberes, afines, además, al pensamiento 
en red que hemos desarrollado. 

Así, partiendo del proceso de trabajo de campo, de-
sarrollado por un equipo conformado por maestras 
y maestros miembros de las redes Chisua y Comu-
nicación Popular, con la financiación de la Corpo-
ración Universitaria Iberoamericana, Uniminuto y 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a 
continuación se presenta una reflexión a propósito 
de los talleres de cartografías, desarrollados desde el 
diálogo con el colectivo de educadoras de primera 
infancia en Chiquinquirá, Boyacá, que integra diver-
sas regiones, entre las cuales se encuentran Togüi, 
Boyacá, y Barbosa, como capital provincial del de-
partamento de Santander8.

Figura 1. Lugares con mayor concentración                                
de inmigrantes en Colombia

Nota. Fuente: Agencia de la ONU para los refugiados 
(ACNUR, 2019)
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6     Diverso, implica que históricamente Colombia es un país 
de migrantes y desplazados internos: la violencia política 
de Mediados de siglo XX (Torres, 2013) generó oleadas 
de desplazamientos a las ciudades capitales, vinculadas 
a las matanzas partidistas (liberales y conservadores), 
a las cuales se sumaron los homicidios de guerrillas y 
paramilitares a mediados de siglo y principios del XXI 
(Echandía, 2004; Fajardo, 2001), y las del narcotráfico 
y su expansión en la frontera agraria entre 1970 y 
el 2000 (Kalmanovitz, 2003). De tal modo que los 
desplazamientos y migraciones han generado una 
serie de prácticas de pervivencia y construcción de 
nuevos territorios, que se suman a la más reciente ola 
migratoria, procedente de Venezuela (2014-2019) y 
el recrudecimiento de asesinatos de líderes sociales y 
reinsertados del pos-acuerdo con las FARC (2018-2019), 
que evidencian la diversidad del tipo de migraciones que 
configuran la realidad nacional.

7     Con la referencia a la población retornante se da cuenta 
de la gran cantidad de colombianos que migraron al 
territorio venezolano entre 1979 y 1990 por las guerras 
del narcotráfico y paramilitares; allí se asentaron y 
desarrollaron su vida, hasta que debieron volver en una 
ola migratoria dada en el marco de los desplazamientos 
del último lustro. 

8    Tres equipos se adelantaron para cubrir los territorios: 
Cuineme y Ramírez, de Chisua, cubrieron los Soches en 
el Páramo del Sumapaz; Velásquez se ocupó de Ubaté 
y las Minas de Nemocón, y los autores de la región de 
Chiquinquirá, Boyacá, y Barbosa, Santander.  

Una cuestión con tintes 
culturales-comunicativos 
en los contextos educativos 
ambientales: las relaciones 
Ciudad-Región
El interés por la región y sus relaciones con los cen-
tros urbanos, respecto al ámbito territorial, políti-
co y cultural, ha sido un derrotero común en enfo-
ques antropológicos y sociológicos (Sánchez, 2012: 
Appadurai, 2004; Ospina, 2001; Mato, 1999), espe-
cialmente en las producciones de las ciudades capi-
tales y sus preocupaciones por las formas en que el 
territorio desencadena una serie de apropiaciones y 
formas de adaptación de las políticas públicas, tan-
to en la atención a las demandas particulares de las 
comunidades, como en el modelo de servicios or-
ganizado por el Estado como garante de derechos 
fundamentales. 

Una breve reflexión al respecto permite afirmar que 
dicha pregunta por la relación ciudad- región se ha 
tejido desde la antropología, la geografía y la histo-
ria, a partir de estudios que principalmente retoman 
el interés por explorar las configuraciones sociales 
centradas en la relación con el territorio (Forna-
guera y Guhl, 1969), las prácticas de los poblado-
res frente a los usos del lugar (Rodríguez, 1982) o 
el desarrollo del proyecto de nación a partir de la 
toma de conciencia y el fortalecimiento de la región 
como unidad de desarrollo, y de la ciudad como de-
tonante político geográfico (Montañez y Delgado, 
1998; Jiménez, 2001). 

Todo ello, finalmente, ubica la discusión en un va-
riado conjunto de voces que se preguntan por las 
relaciones, entre la forma en que la ciudad meta-
boliza la energía y el capital social de la región, y 
la manera en que lo local cobra forma en las ma-
nifestaciones culturales de departamentos y muni-
cipios, entre otras expresiones regionales (Pineda, 
1993; Montoya, 2001; Jiménez, 2006). Al tiempo, se 
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dan aproximaciones que reelaboran la relación con 
la globalización y sus efectos en el espacio social 
para este contexto (Santos, 2004; Castiblanco, 2013 
y 2014; Sassen, 2002 y 2015; y Salazar, 2016), las 
cuales se han preguntado por el sentido de las rela-
ciones, en tanto formas de habitar los espacios, y las 
diferentes variantes que configuran las estructuras 
de dichos escenarios, yendo, de un epicentrismo, a 
una movilidad que encierra diversas formas de teji-
dos sociales. 

Al pensar lo educativo, desde sus variantes de sa-
beres ambientales como sistema cultural-social de 
necesidad y relación, los estudios dan cuenta de las 
estrategias de reproducción social y dan un lugar 
al “capital educativo” (Bourdieu, 2011) en cuanto 
estrategia de dominación y reproducción. En este 
caso, se ubica en un conjunto de estrategias con las 
cuales los grupos sociales orientan su permanencia 
en el tiempo y el espacio, de tal modo que las estra-
tegias educativas sugieren que, más allá del aula, su 
dinamismo como sistema implica la confluencia de 
lo denominado por Bourdieu como estrategias “pro-
filácticas”, y “sucesorias” para referirse a aquellas 
que inciden en las normas sociales de la natalidad y 
de la consecución del patrimonio. 

En sí mismos, los sistemas son formas de expresión 
de territorialidades y, al ser dinámicas ontológicas 
de la cultura, terminan en una constante tensión 
que ubica lo ambiental entre las lógicas de un siste-
ma de producción social urbano y uno rural, el cual, 
más allá de caer en una dicotomía de su coexisten-
cia, trata de explorar, como sugiere Massey (1994 
y 2004), de cuándo se trata de espacios des-gloca-
lizados, y cuándo de relaciones que pasan por una 

porosidad entre los individuos, sus lugares y su in-
teracción con el medio. 

Hoy se ha pasado la página de la discusión, y las pre-
misas “organicistas” del discurso han sedimentado 
el orden de las políticas de los organismos guber-
namentales que impulsan el norte global, constru-
yendo desde allí un modelo de ciudad-región que 
responde más a los intereses del capital mundial 
que a las necesidades de las comunidades. Algu-
nos geógrafos (Bianchi, 1994) definen la región y 
sus tipologías desde lo natural y político, desembo-
cando en su noción funcional que, inclinada hacia 
los economicismos, le reduce a unidad territorial, 
principalmente de tipo productivo, cuyo objeto es 
la especialización/ espacialización, la cual favorece 
los intercambios que facilitan el paso de lo nacional 
a lo mundial. 

En dicho contexto, para el caso de las naciones, sus 
transacciones mercantiles van de escenario a esce-
nario entre las fronteras internas del ordenamien-
to político social, así como las de tipo cultural, que 
se han organizado históricamente, por ejemplo en 
Colombia, en departamentos, provincias, ciudades 
capitales y distritos, entre otras formas de organi-
zación  dinamizadas históricamente que, desde la 
transformación constitucional de 1991, favorecen 
una comprensión más inclinada del lado de la ciu-
dad y sus dinámicas. 

A partir de tales formas de territorialidad, los mo-
vimientos de las comunidades han desarrollado una 
serie de órdenes que instituyen fronteras y límites 
que solapan el sistema oficial, dichos bordes se ha-
cen evidentes en la forma como los migrantes se 
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ubican en las periferias, consolidando incluso “terri-
torializaciones” con lo que se ha señalado desde la 
antropología latinoamericana como identidades de-
finidas en hibridaciones masivas (Grimson, 2011), 
donde, desde los arraigos, se distinguen prácticas de 
acopio alimentario (transporte de productos de las 
regiones a las cocinas originarias), corporales (bar-
berías y salones de belleza), y sonoras (músicas y 
bailes de la región)9. 

En estos escenarios surgen las prácticas comunica-
tivas-culturales, que pueden entenderse desde los 
acentos propuestos por los lenguajes y sus códigos 
particulares, constituidos por las costumbres socia-
les de los colectivos. Dichas experiencias, ubicadas 
tanto en la educación formal, como en la informal, 
se configuran a partir de nociones que combinan 
mandatos ancestrales y campesinos sobre las plan-
tas y sus usos, memorias y toponimias de los pai-
sajes, y conceptos de la biología y la agroecología, 
como la preparación de compostajes y prácticas de 
cultivo hidropónico y huertas. Esas acciones son 
acompañadas por relatos de carácter perlocutivo, 
que producen efectos en los ambientes de aprendi-
zaje empleados para instalar estas consignas, crean-
do sistemas comunicativos que sirven como nicho 
de “Lenguajes ambientales”.  

Visiones pedagógicas 
ambientales y culturales-
comunicativas en red 
Una visión pedagógica ambiental es un tejido de 
lenguajes y saberes ecológicos que se nutre de redes 
de conocimiento, las cuales integran las prácticas 
comunicativas culturales en la comunicación-edu-
cación para todos sus derroteros y especificidades 
(Mora y Muñóz, 2016); de este modo, permite reco-
nocer las diversidades del tejido en una horizontali-
dad de los diálogos con la naturaleza, como garantía 
del intercambio, por igual, de saberes y experien-
cias sociales de los sujetos, en clave colectiva. 

Tales relaciones se condicionan o potencian me-
diante su metabolismo cultural, que va, de lo po-
pular como tradición, a lo masivo ante lo global 
(García, 1989, 1991 y 2004), o el atrincherarse en 
la cultura como resistencia que cuestiona la función 
de las identidades y sus bordes (Grimson, 2011), lo 
cual implica la preocupación por el cómo agenciar, 
desde las redes de maestros y sabedores, procesos 
de empoderamiento y optimización a las comunida-
des ubicadas en las periferias y bordes. Un interro-
gante que requiere de una perspectiva que no vea la 
educación y la comunicación como campos separa-

9    Por ejemplo, barrios emergentes del noroccidente de 
Bogotá (localidad de Suba) se caracterizan por contar 
con una población migrante de la Costa Atlántica (en 
su mayoría cordobeses, sucreños y guajiros), frente a 
zonas territoriales de migrantes del Pacífico colombiano 
(chocoanos, tumaqueños o vallunos) en barrios del 
occidente sur (localidad de Ciudad Bolívar), que se 
suman a las migraciones más antiguas de tolimenses, 
boyacenses y santandereanos, que se trasladaron como 
producto de las guerras bipartidistas de mitad del siglo 
XX (Torres, 2013).
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dos, sino como relaciones de interacción vital para 
la existencia, pues, como acto de compartir, comu-
nicar es también educar para la vida. 

Considerando lo anterior, la relación ciudad-región 
es un pretexto categórico que permite pensar el ca-
mino de los saberes ambientales a través de los cu-
rrículos emergentes o de borde, como aulas propias 
para dejarse llevar por otros espacios, intenciones y 
acciones pedagógicas; prácticas que, como método 
de observación y participación en el intercambio de 
experiencias, proponen formas innovadoras de vi-
vir los escenarios educativos, yendo más allá de los 
límites instalados por los discursos hegemónicos de 
la escuela tradicional, que funcionan como disposi-
tivo de normalización de sujetos y red de reproduc-
ción del gesto social a escala particular. 

Así, se percibe que un currículo emergente, o de 
borde, va más allá de comprender la organización 
escolar en torno a una serie de elementos que se 
agrupan desde las lógicas europeas y norteamerica-
nas frente a lo necesario para educar a un ciudadano, 
signos que se han filtrado en los sistemas latinoame-
ricanos hasta el tuétano; por eso el surgimiento de 
formas propias de pensar y organizar contenidos y 
prácticas, en este caso vinculados con la naturaleza 
o su referente, es una apuesta para educar desde las 
condiciones actuales y sus movilidades, que invocan 
la necesidad de reconocer la diferencia, en términos 
de promover, desde los arraigos y contextos, los diá-
logos de saberes para la vida. 

Utillaje Red: la cartografía 
pedagógica, una metodología 
de tránsito entre territorios 
Para comenzar, es necesario destacar que el mapa 
socio-pedagógico se propone aquí como dispositivo 
analítico-interpretativo de procesos investigativos, 
en los que la deconstrucción de las tensiones, luga-
res y movimientos demuestra una “red de signifi-
cancia” (Deleuze, 1999, p. 190), en la que emergen 
diversas series de interpretaciones entre los ele-
mentos propios del rastreo sistemático y diferencial 
de realidades. Epistemológicamente hablando, esta 
cartografía socio-pedagógica permite decantar, de 
manera reflexiva y participativa, las realidades edu-
cativas, así como las imaginaciones de los sujetos 
que las hacen posibles.

Como táctica de investigación, la trama del itine-
rario cartográfico parte de narrarse hasta escuchar 
al otro, lleva al papel propio de la comunicación y 
la cultura en las comunidades y sus sabedores. En 
otras palabras, las “socialidades” fungen como pug-
nas de sentido que, como expresa Martín-Barbero 
(2002), se tejen en esa dimensión interpersonal y 
colectiva que escapa a la racionalidad institucional 
(incluida la de los medios y tecnologías de informa-
ción), la cual se inspira y orienta en otras raciona-
lidades y sensibilidades, como la de los afectos, el 
poder o la lucha. 
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El mapeo con las colectividades genera conciencia 
sobre la forma en que operan sus redes relacionales 
y sus estrategias frente al territorio; da cuenta de 
líneas de tensión, que pueden definirse como las 
relaciones establecidas como contradictorias frente 
a los propósitos de las colectividades, mientras las 
sinergias develan las asociaciones y posibilidades 
de interacción, con las cuales las colectividades 
comunican sus procesos y replican las acciones, que 
van de las huertas caseras a la reconstrucción de las 
memorias del territorio.

De este modo, los ejercicios cartográficos, cuya 
caracterización se presenta a continuación, se 
organizaron de acuerdo con la relación gráfica de 
las experiencias y la narración que acompaña el 
diseño de los mapas. Como se verá más adelante, 
hay diseños locales que responden a los entornos 
ambientales más cercanos (Figura 4), en los cuales 

La tríada manejada es un dispositivo de análisis que 
sitúa, en el plano de la experiencia, la trayectoria 
de las colectividades desde las acciones con las 
comunidades y los territorios, en un diagrama 
cartográfico que expresa o propone lo que lo hace 
comunicativo-cultural, esto es posible porque todo 
converge en la tríada; en el plano de la percepción 
se destaca la manera en que las comunidades se ven 
a sí mismas desde sus disposiciones socioculturales. 

Figura 2. Mapeo del territorio de nuestras experiencias. 
Encuentro previo de saberes 

Figura 3. Tríada subjetivo sensorial para                            
análisis territoriales

Nota. Fuente: Fotografía tomada por autor,                     
octubre 28 de 2019

Nota. Fuente: Castiblanco, 2020

se trata de caracterizar los ejercicios cotidianos 
de las acciones con el territorio y sus morfologías, 
así como la representación cartográfica literal del 
sector (Figura 5), describiendo la organización de 
los usos del suelo en directa proporción con las 
relaciones pedagógicas y sociales desarrolladas en 
torno al medio ambiente, así como a los procesos 
de memoria. En la forma de registro se emplea la 
correlación de la tríada de análisis territorial, donde 
el espacio está triangulado mediante la experiencia, 
en lo que se denomina “tríada subjetivo–sensorial” 
(Castiblanco, 2020). 

Selección
del lugar Experiencia

Espacio

Formas de 
percepción
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Todo ello influye en la selección del lugar, que puede 
ser del orden de caracterización cercana, el entorno 
veredal y los circuitos de acción ambiental (Figura 
4), o de manera literalmente cartográfica-política 
como se señaló anteriormente. Tal triangulación 
tiene su enfoque en el espacio, como unidad donde 
operan los colectivos que se reconocieron durante 
los talleres o encuentros.

El presente artículo expone estos encuentros de 
saberes10 desarrollados con una de las comunidades 
de red de saberes fronterizos que, aceptando la 
invitación a compartir desde sus experiencias, 
permitió un encuentro donde nos narramos entre 
maestros y sabedores, contando la forma, los 
pasos y recorridos tomados para hacer educación 
ambiental sentipensante, en el sentido más amplio 
posible para esta palabra, aprovechando el espacio 
de intercambio inherente a la labor de Chisua y de 
la Red de Comunicación Popular. 

Redes de Madres Comunitarias: 
una experiencia desde el límite 
y la resistencia en el marco 
de las políticas públicas
Las Madres Comunitarias configuran el espectro 
de un fenómeno intercultural educativo; por un 
lado, son cuidadoras gracias a la herencia de sus 
afectos y su decisión de compartir sus saberes y 
cuidados, ello configura, en primera medida, una 
práctica pedagógica desarrollada e interactuada 
desde los saberes de la crianza, cuyo sentido se 
nutre de la experiencia y de la coexistencia con el 
territorio; por otra parte, su entrada al escenario 
educativo institucional implica que deben ingresar 
a los procesos de formación académica que, en 
cierto modo, legalicen y legitimen -definitivamente 
desde una clave colonial- sus experiencias. En ese 
contexto se entretejen los aprendizajes de la vida 
y de la academia, y lo ambiental, antes sentido y 
vivido, pasa a ser racionalizado. 

10  Se presentan los resultados obtenidos durante dos 
encuentros; el primero, realizado el 28 de octubre, se 
dio como primer acercamiento a las metodologías de 
proyectos de aula e investigación ambiental concretados 
en redes, presentando los procesos del proyecto de 
educación ambiental Quicagua y contando con el espacio 
proporcionado por la IED La Gaitana, sede B, localidad 
de Suba; junto a ello, el proyecto Marcas territoriales y 
empoderamientos comunales del Humedal La Conejera, 
se presentó en la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, espacio abierto para la conversación y el mapeo de 
las relaciones vecinales. El segundo taller de cartografía 
se concentró en la experiencia institucional–regional, 
y fue realizado el 6 de febrero de 2020. Los autores 
agradecen su colaboración a las madres comunitarias: 
Claudia Munevar, Angie Cardoso y Liliana Castellanos, 
pertenecientes a la red de madres. 
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La breve caracterización que se presenta ahora 
permite ilustrar los intercambios dados en un 
encuentro con educadoras comunitarias de la 
región. Los lenguajes ambientales se orientan a 
partir del diálogo, sistematizando la narración como 
punto de partida en el territorio. La región abordada 
es la de Ricaurte (occidente de Boyacá), municipio 
boyacense de Togüi, que debe su nombre a un 
vocablo indígena Guane, de la familia lingüística 
Chibcha, el cual significa río entre esposas. 

El paisaje del municipio boyacense de Togüi es 
limítrofe, pues, aunque no colinda literalmente con 
el departamento de Santander, la región territorial 
y ambiental forma una península que se adentra en 
él, compartiendo fronteras al norte y al occidente; 
como narraron las educadoras, antes que con 
Chiquinquirá, la interacción más cercana se da 
con la ciudad de Barbosa, segundo pivote después 
de Bucaramanga, capital del departamento de 
Santander, territorio que constituye un nodo con 
el fenómeno de desplazamientos, impactado por la 
migración venezolana, que arriba a sus veredas y 
cabecera urbana. 

Este escenario atraviesa contextos de tensión debido 
a la falta de acciones eficaces del gobierno para 
atender y fortalecer a las comunidades, brindando 
herramientas para mitigar la migración y las 
reacciones de algunos sectores de la población, que 
se ponen a la defensiva cuando se trata de repartir 
recursos que, desde su perspectiva, corresponden a 
la población nacional. Como respuesta, las madres 
educadoras han integrado a madres venezolanas, y 
han armonizado sus relaciones espaciales a través 
de diálogos interculturales que giran alrededor del 
cuidado de animales, la agricultura y la cocina. 
Para ellas, la clave es una propuesta pedagógica 

La Figura 4 caracteriza un mapeo relacional de un 
circuito veredal; es posible encontrar los elemen-
tos centrales del hacer cotidiano: la vecindad, las 
labranzas y la presencia de las acciones agroecoló-
gicas; todo ello hace parte del paisaje establecido 
en la experiencia de formación de saberes. Los re-
latos, dirigidos a los niños y familias, se articulan de 
acuerdo a los bioclimas y a la presencia de lugares 
sagrados, caracterizados por ser los escenarios que 
dan lugar al nacimiento del agua, que fluye en espa-
cios como los “nacederos” en la montaña o las “chu-
cuas”, propias de las zonas de humedal en la ronda 
de los riachuelos.

La región se caracteriza por contar con diferentes 
tipos de pisos bioclimáticos, lo cual permite 
combinar el desarrollo cotidiano con actividades 
eco-turísticas que van, desde la visita al páramo, 

que emplea el turismo como proceso de educación 
ambiental y de reconocimiento de lo diverso en la 
región.

Figura 4. Cartografía comunicativa-cultural cercana: 
percepción de nuestras experiencias; sus acciones y 

territorio. Encuentro previo de saberes

Nota. Fuente: Fotografía tomada por autor,                               
28 de octubre de 2019

Redes de maestras y sabedores/Andrés Castiblanco, Roldán Mónica Cuineme Rodríguez        189



Tema: Educación ambiental, ambiente y conflictos ambientales 

190      Educación y Ciudad  No. 40 Enero - Junio de 2021 ISSN 0123-425 Web-online 2357-6286  pp. 179-198

hasta caminatas y recorridos por las cascadas; allí 
se integra a las madres migrantes, como parte de la 
acción de apropiación del territorio. Al tiempo, es 
importante señalar que los ejercicios son realizados 
fuera de los hogares de cuidado y se integran a 
un sistema de huertas caseras que promueve los 
hábitos del buen vivir, como nexo común entre vida 
saludable y medio ambiente.

Junto a ello, vale la pena destacar particularmente uno 
de los proyectos de tejido de saberes ambientales y de 
cuidado desarrollado por el grupo: la recuperación 
de la memoria y saberes de la tradición oral; el cual 
se concreta a través de alianzas con el ancianato del 
municipio, en un programa denominado “El jardín 
de los abuelos”, donde se estructuran actividades 
afines al estilo de los jardines infantiles, realizando 
encuentros con los niños para compartir los saberes 
y tradiciones propias de la región; al igual que con 
las experiencias anteriores, su modelo de operación 
funciona en clave de red. 

La Figura 5 presenta, en función de la organiza-
ción política y comunicativa-relacional, dos tipos 
de distribución en los mapeos: en primer lugar, la 
división administrativa del municipio, que expone 
las huellas agroambientales y destaca las unidades 
alimentarias de las veredas, resaltando el cultivo de 
caña de azúcar, destinada para su procesamiento 
en la producción panelera, y de café; junto a ello, 
es posible reconocer la relación de la sociedad con 
diversidad de sitios turísticos, empleados por las 
maestras y la comunidad como oferta para los vi-
sitantes, vinculando el esparcimiento en los lechos 
de las quebradas y las caminatas, con la comerciali-
zación de panela y café de la región. La distribución 
veredal permite destacarrla cercanía entre escuelas 
y hogares de cuidado, hecho estratégico para las ma-
dres comunitarias, pues, aunque pocos, las escuelas 
prestan sus espacios para organizar ferias y eventos 
que facilitan el intercambio y apoyo de materiales; 
generalmente, las actividades giran en torno a los 
saberes del territorio y sus patrimonios sociales. 

En segundo lugar, es posible observar la organización 
de un mapeo institucional; la diagramación da 
cuenta de la forma como se han establecido las 
jerarquías y relaciones de las dependencias que 
garantizan los derechos e insumos durante los 
procesos; en la parte superior se ubica la Alcaldía 
y las entidades de gobierno municipal, con sus 
instancias de acción a nivel educativo y cultural; la 
parte inferior da cuenta de las instancias nacionales 
y departamentales, como el Instituto de Bienestar 
Familiar, las instituciones educativas y los centros de 
apoyo comunitario, denominados “Centros Vida”. El 
esquema se retoma al momento de tratar la atención 
de población venezolana, que ha sido integrada a la 
brindada a los nacionales con el mismo presupuesto 
ordinario de la región.

Figura 5. Togüi, Barbosa. Taller, Chiquinquirá, Boyacá

Nota. Fuente: Fotografía tomada por autor,                               
06 de febrero de 2020



40 educación
 y Ciudad

Todo es parte de las experiencias pedagógicas 
cartografiadas en este nodo, que implican  a la 
red de madres comunitarias de la modalidad HCB 
(Hogares Comunitarios de Bienestar) tradicional; 
la dinámica de trabajo se dio, de manera articulada, 
entre las madres, un coordinador pedagógico y 
auxiliares de servicio general. Este grupo de trabajo 
planea, diseña, organiza y gestiona proyectos 
pedagógicos con enfoque ambiental, encaminados 
al fortalecimiento de las relaciones familiares, con 
las cuales se busca consolidar ámbitos de desarrollo 
propicios para la crianza y formación de la niñez en 
clave territorial. Entre los factores más llamativos de 
los procesos de planeación, se destaca la necesidad 
de integrar los saberes tradicionales del cuidado y 
manejo de la agricultura, planteados por las mujeres 
venezolanas y los niños que han llegado a la región. 

A pesar de contar con una apuesta innovadora, el 
trabajo realizado permite notar que las experiencias 
negocian permanentemente con distintas alianzas, 
lo cual lleva a que terminen siendo acaparadas por 
normas planteadas desde los operadores del Estado; 
de allí que los saberes comunales, trasportados 
por las madres y sus comunidades vecinales, se 
solapen con las ofertas de promoción de actores 
organizacionales como la Caja de Compensación 
Familiar de Antioquia, Confenalco, y la Caja de 
Compensación de Santander, Cajasan, que, a 
través de licitación, brindan programas a los hijos 
de afiliados y a otros habitantes rurales, entre 
ellos los migrantes que trabajan como jornaleros 
(empleados informales campesinos). En el marco 
de estas coyunturas institucionales, los proyectos 
de aula desarrollan talleres que parten del juego 
tradicional campesino, incorporando pasatiempos 
como la golosa, el yermis, el trompo o el juego de 
“escondidas", llamado “pico” por los campesinos. 

Más allá de su red administrativa provincial 
(Chiquinquirá-Moniquirá), Togüi pertenece a redes 
de municipios como Charalá o Cimitarra, donde se 
integran a partir de programas como Leo y Jugando 
(Bucaramanga, Girón, Sabana de Torres, San Gil, 
Oiba y Barbosa), los cuales se van rotando como 
proyectos de trabajo social interterritorial que 
funcionan a partir de la circulación constante de 
maestros. Este tipo de movilidad afecta el arraigo 
de los procesos que perviven en las madres, pues 
deben esperar el relevo designado por la dirección 
de las organizaciones que interactúan desde la 
política pública. Gran parte de los movimientos 
territoriales son gestionados por gremios de padres 
que conforman asociaciones o juntas de vecinos, 
las cuales terminan integrándose al sistema como 
operadores financiados por el Estado a través de 
las cajas de compensación privadas, cuando logran 
adaptarse a los requerimientos burocráticos de los 
entes territoriales. 

Muchas de las alusiones y socializaciones dadas 
durante las cartografías hicieron referencia a los 
estados de resistencia con que han sido recibidos 
los migrantes en las cabeceras municipales; entre 
rumores, las familias campesinas comentaban que 
esas mujeres les robarían los maridos y que la pros-
titución y el desorden llenarían de hijos las veredas, 
contra la buena moral cristiana. Con ello en mente, 
se diseñaron los proyectos pedagógicos ambienta-
les como apuesta para integrar a la infancia lejos de 
los prejuicios adultos, y responder a necesidades tan 
sentidas por la comunidad. 

Por su parte, en el nodo de Barbosa-urbano los 
hogares comunitarios no cuentan con zonas verdes 
para realizar actividades físicas y recreativas, pues 
la planta consiste en una casa de familia adaptada 
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para prestar el servicio de atención a 11 o 14 niños; 
ambiente que ha permitido a las docentes reconocer 
que las familias no juegan con sus niños y que las 
actividades de los fines de semana se reducen a ver 
televisión y dormir. Dada la situación, surgieron 
proyectos pedagógicos que unen a las familias 
alrededor del juego y los saberes de cuidado a las 
plantas domésticas. 

Por ejemplo, “Aprendiendo a jugar” es un proyecto 
que reúne a seis hogares comunitarios para 
generar espacios recreativos donde las familias 
se encuentren alrededor de juegos y narraciones 
que se concentran en cuidar y plantar huertas 
caseras en espacios pequeños. El trabajo permite la 
consolidación de lazos entre la comunidad, a la vez 
que acercamientos desde juegos tradicionales como 
el tejo, que han brindado la posibilidad de establecer 
relaciones entre familias migrantes y miembros de 

la región, complementados con acciones como el 
intercambio de semillas y consejos sobre el cuidado 
de lo que se ha llamado “Farmacias vivas”, en las 
cuales se cultivan hierbas medicinales como el apio 
de monte, la ruda y la manzanilla, consolidando así 
un tejido sólido alrededor del cuidado de la infancia 
y los saberes de la tierra. 

Para este caso, la apuestas comunitarias ambienta-
les originan una suerte de currículo de borde11, que 
nace como sistema solapado y de resistencia crea-
tiva frente al currículo oficial determinado por las 
políticas públicas sectoriales, en las cuales se habla 
de manera general sobre inclusión a los migrantes, 
desde principios como los señalados por el Artículo 
140 de la Ley 1873 de 2017, o el Decreto 1288, que 
señalan: 

11     En términos de las prácticas educativas, históricamente, 
el problema del currículo oculto (Dreeben, 1983; Acaso 
y Nuere, 2005) se ha entendido como el conjunto 
de acciones implícitas que se separan o demarcan las 
acciones de los maestros en las aulas respecto al currículo 
oficial institucional, desde su plan para cumplir con sus 
propósitos pedagógicos, mediados por su experiencia y 
la particularidad del grupo de trabajo. En este caso, un 
currículo de “borde” se refiere a un ejercicio que funciona 
con mecanismos implícitos, pero que, a diferencia del 
currículo oculto, busca perfeccionar el horizonte de 
la práctica, para transformar el currículo institucional 
a través de ellas, no desde el orden vertical, donde 
el logro pedagógico se sitúa en la correlación teoría-
práctica. Para el caso que se trabaja en este momento, 
un rasgo de las prácticas educativas ambientales es la 
generación de procesos de transformación curricular, 
donde las experiencias y la elaboración de saberes 
propios, en diálogo llano con lo teórico, es lo que termina 
transformando los currículos en diferentes instituciones 
llegando, incluso, a la consolidación de colegios con 
énfasis ambientales.
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[…] al Gobierno nacional, en atención a la emergencia 
social que se viene presentando en la frontera con 
Venezuela, diseñará una política integral de atención 
humanitaria y asignará los recursos en la vigencia fiscal a 
través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (República de Colombia, 2017). 

[…] se adoptan medidas para garantizar el acceso de 
las personas inscritas en el Registro Administrativo de 
Migrantes Venezolanos a la oferta institucional y se dictan 
otras medidas sobre el retorno de colombianos (República 
de Colombia, 2018). 

Normas que, a pesar de buscar atender económica 
y políticamente a los migrantes y retornados, no se 
articulan con lo educativo y lo social, o consideran 
su importancia como procesos importantes para 
la adaptación de las poblaciones que transitan el 
territorio en busca de un asentamiento. 

En síntesis, los encuentros con los saberes y formas 
de hacer de la comunidad visibilizan sus estrategias 
innovadoras para incluir a la población desplazada; 
en este sentido, es relevante dar cuenta de las 
prácticas de las madres comunitarias y sus redes 
de apoyo, pues tejen otras destrezas alrededor de la 
educación ambiental y la cultura, en la cultura como 
forma de compartir saberes e integrar a la población 
migrante mediante su inserción en las dinámicas 
cotidianas de la región, a pesar de que aún no son 
reconocidas por las capitales, centradas en un 
etnocentrismo urbano que se plasma en la forma de 
institucionalizar lo rural. 

Cierre
El presente texto presenta una reflexión conceptual 
y un caso de diálogo red entre maestros y sabedores, 
destacando las prácticas educativas ambientales y su 
visión frente a las formas de comunicación cultural, 

desde la perspectiva de que permiten comprender 
la diversidad de tejidos sociales dinámicos, efecti-
vos, en los bordes de los territorios y en las políticas 
públicas sectoriales y nacionales; junto a ello, tam-
bién es posible reconocer las relaciones establecidas 
respecto a la inclusión de las comunidades despla-
zadas, internas y externas. Estas fronteras, oficiales 
e imaginadas, dan cuenta de la necesidad de abrir 
un debate sobre la porosidad de los territorios y las 
maneras de comprender las relaciones fronterizas, 
viéndolas como efectos de nuevas “territorializacio-
nes” empleadas por las sociedades para diseñar sus 
lógicas de vida en común. 

Como parte de los saberes ambientales, propios de 
los currículos de borde, fue posible reconocer que 
la noción de ciudad se asocia a la idea de un ente 
que contamina la esencia de lo rural (bien, desde 
su lugar como escenario de ambición o de ilusión 
colectiva), lo cual, en sí mismo, implica otro sistema 
social de tramas y prácticas de intercambio cultural. 
A su vez, dichas posturas y experiencias dan cuenta 
del ingenio humano para construir diversas formas 
de sentido y, por tanto, identidades en tránsito, las 
cuales se alimentan de ejercicios de visibilización 
como el observado en la apuesta por un currículo 
emergente alimentado por un turismo ambiental 
campesino de corte biocultural, o en la necesidad 
de jugar con la política pública y sus normas para 
favorecer la educación de jóvenes, niños y adultos 
en contextos de resistencia, como las redes de 
madres educadoras de Santander. 

Esos elementos se ponen en juego en las prácticas 
de los hogares de educación comunitaria; si se 
realiza solo una lectura simple del trabajo de una 
madre comunitaria con sus niños, se llegaría a la 
mera conclusión de que se trata de una acción 
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pedagógica aislada, pero una lectura cartográfica 
sobre sus acciones comunales en el territorio 
permite reconocer todo el tejido de relaciones que 
se establecen e impactan a la comunidad, no solo 
con las alianzas entre colectivos campesinos y 
docentes, sino a partir de lo estratégico del juego con 
las distintas instituciones, desde la iglesia hasta los 
hospitales, para fortalecer los procesos educativos 
como forma de existencia en la región, y como 
respuesta a las dinámicas vividas por las poblaciones 
con la llegada de la comunidad migrante venezolana, 
un tema que apenas se visibiliza en los medios de 
comunicación, pero que vibra en la cotidianidad de 
las regiones cercanas a los bordes binacionales. 

Las experiencias facilitan reconocer que, desde 
la pedagogía, la conexión ambiental y cultural-
comunicativa de maestras y sabedores es clave en la 
construcción de comunidad, en el fortalecimiento 
del tejido de relaciones entre ciudad y región, a 
través de las redes. El efecto de la acción en red 
posibilita transformar la escuela, dejando de lado 
la noción que le reconoce solo como dispositivo 
de normatividad y reproducción, para pasar a verle 
como agente de resistencia y conexión entre redes de 
sentido territorial, con las cuales las familias, desde 
sus diferencias, sostienen formas de sobrevivencia 
en los escenarios locales y globales. En tal sentido, 
destaca la capacidad de los sabedores, al practicar el 
doble juego, de responder a la norma impuesta por 
la ciudad y, al tiempo, generar redes de habilidades 
y solidaridades en la región.

Además de contagio ecológico, la ciudad es vista 
como el origen de una contaminación organizacional, 
que se expresa en formatos y encuestas sin sentido 
y sin metas pertinentes para las realidades de la 
comunidad; es el lugar de la burocracia, encarnada 

en un control estéril, en instrumentos que quieren 
dar cuenta de niños y familias sin considerar su 
diversidad, solicitándoles ajustarse a una cuadrícula. 

Aunque no tiene por qué ser así, la ciudad destaca 
la idea de las fronteras desde una perspectiva 
de separación; por ello es importante dibujar las 
acciones regionales, de tal manera que en la urbe 
se entienda, asuma y reconozca que las regiones 
cumplen con su trabajo, desde relaciones como las 
resistencias del día a día, las alianzas orales o de 
palabra, el cuidado del medio de vida, la crianza y 
la confianza en resolver dilemas cotidianos como el 
machismo o el abandono, formas del conflicto que 
habitan en las comunidades y los territorios, mismas 
que no se enmarcan eficazmente en el formato.

Queda la tarea de seguir comunicando y narrando 
las experiencias de las redes de saberes y de las 
comunidades, el contacto entre ciudades y regiones, 
con sus bordes; se trata de una oportunidad para 
andar de otros modos y resignificar el tejido 
educativo que vive en sus prácticas y herencias. 
Es la lucha de la cultura que se empeña en que los 
gestos originarios pervivan, a pesar de la rapidez 
y superficialidad presente, tejida, en las lógicas de 
medición, y de la carrera obsesiva por integrarse a un 
todo global; una globalización que viene educando 
desde la inequidad, la indiferencia y la depredación 
ambiental y social. 
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Abstract
This research article, which arises 
within the development of the first 
author's doctoral thesis, presents 
the design and implementation of 
a didactic unit based on the Parti-
cipatory Action Research metho-
dological approach, to address the 
socio-environmental issue linked 
to the growing urbanization in the 
areas of some of the wetlands of Bo-
gotá, with the purpose of advancing 
the eco-citizen training of children, 
between 9 and 12 years old, from 
grade 5 of primary IED Tabora, lo-
cated in the town of Engativá, in the 
Capital District.

Resumen
El presente artículo de investigación 
surge como parte del desarrollo de 
la tesis doctoral de Yaquelin Bonilla; 
presenta el diseño e implementación 
de una unidad didáctica basada en 
el enfoque metodológico de Inves-
tigación Acción Participativa, para 
abordar la cuestión socioambiental 
vinculada a la urbanización creciente 
en las áreas de algunos de los hume-
dales de Bogotá, con el propósito de 
avanzar en la formación eco-ciuda-
dana de niños, entre 9 y 12 años, del 
grado 5 de primaria de la IED Tabora, 
ubicada en la localidad de Engativá, 
del Distrito Capital.

Palabras clave: Eco-ciudadanía, cues-
tiones socioambientales, capacidades 
eco-ciudadanas, humedales de Engati-
vá, educación ambiental en primaria.

Resumo
Este artigo de pesquisa, que surge no 
desenvolvimento da tese de douto-
rado do primeiro autor, apresenta o 
desenho e a implementação de uma 
unidade didática baseada na aborda-
gem metodológica da Pesquisa-Ação 
Participativa, para abordar a questão 
socioambiental ligada à crescente ur-
banização nas áreas de algumas das 
zonas úmidas de Bogotá, com o ob-
jetivo de promover o treinamento de 
cidadãos ecológicos entre crianças 
de 9 a 12 anos, do 5º ano do IED pri-
mário Tabora, localizado na cidade 
de Engativá, no distrito da capital. 

Keywords: Ecocitizenship, socio-en-
vironmental issues, ecocitizen capaci-
ties, Engativá wetlands, environmental 
education in primary school.

Palavras-chave: Ecocitização, questões 
socioambientais, capacidades de ecoci-
tização, áreas úmidas de Engativá, edu-
cação ambiental na escola primária.
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Introducción 

La complejidad e incertidumbre de los conflictos 
socioambientales contemporáneos, pone a los 

ciudadanos del siglo XXI en constante tensión con 
los valores sociales de consumo promovidos por el 
sistema capitalista, del que depende el desarrollo 
económico de las naciones y, en el caso de la 
educación ambiental, presenta una tensión entre el 
exacerbado estilo de vida consumista y los valores 
de responsabilidad ambiental intergeneracional 
(Girault y Sauvé, 2008; Leff, 2002 y 2007).

Los valores, acciones y creencias promulgadas 
por el sistema económico, y puestas en evidencia 
por las realidades ambientales, hacen parte de las 
preocupaciones de muchos maestros y estudiantes 
de ciudades como Bogotá, quienes vivencian la 
invasión y relleno de los humedales en distintas 
localidades, justificados, entre otros, con propósitos 
de desarrollo económico, ampliación de zonas 
urbanas o construcción de proyectos de vivienda; 
todos publicitados como parte del progreso y 
bienestar de la ciudadanía, pero que, en general, 
son ejecutados gracias a iniciativas que parten del 
interés por ganancias políticas, la acumulación de 
capitales privados y la especulación inmobiliaria; 
sin considerar que los humedales son vitales para 
los ecosistemas que sustentan, para mantener la 
conectividad hídrica con el Río Bogotá y conservar 
de la biodiversidad.

El detrimento de la naturaleza y del bienestar de 
los ciudadanos hace necesario emprender una 
educación comprometida con el desarrollo de 
capacidades en los niños, que les permita hacerse 
conscientes de sus derechos ambientales, para así 
participar de manera más efectiva en las decisiones 

de los sectores públicos y privados, que deterioran 
el ambiente. Es importante hacer énfasis en que las 
cuestiones ambientales no pueden ser indiferentes 
a la educación contemporánea, por lo que resulta 
indispensable transformar las dinámicas escolares y 
cuestionar los propósitos de la educación científica 
y ambiental, para aportar a la formación de eco-
ciudadanos responsables ante la conservación de 
los sistemas de vida.

Si consideramos la ubicación geográfica de Colom-
bia, que le hace poseedora de una gran biodiversidad 
y de unas cualidades ecosistémicas privilegiadas, 
sorprende que, en el Atlas Global de Justicia Ambien-
tal (EJOLT, 2019), el país ocupe el segundo lugar en 
el mundo en materia de conflictos socioambienta-
les; hecho preocupante para los educadores ambien-
tales, aunque también presenta una oportunidad de 
tener en cuenta tan complejas cuestiones socioam-
bientales como referente para, desde allí, construir, 
junto a los estudiantes, un conocimiento científico 
escolar situado y real. 

Así mismo, es pertinente preguntar si corresponde 
a la escuela interesarse por comprender si las 
decisiones políticas, tomadas hoy en Colombia, 
concuerdan con una redistribución justa de 
beneficios y cargas ambientales para todos los 
ciudadanos. En el caso de Bogotá, cabe también 
la cuestión de qué tanto se interesa la escuela en 
lo relacionado con el uso del suelo destinado a la 
urbanización extensiva, para propiciar una mayor 
conciencia, no solo en los diversos intereses, 
estructuras y grados de poder del entorno local, 
sino en las estructuras de dominación, muchas 
veces denunciadas por las comunidades (Carrizosa, 
2000; Escobar, 2005; Ortega, 2018). 
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Si se posibilita el abordaje de estas cuestiones en la 
escuela, posiblemente aumentan las posibilidades 
de aprender de manera significativa sobre Derechos 
Humanos y capacidades humanas vulneradas en 
las realidades ambientales presentes en la ciudad; 
así como de construir un conocimiento escolar 
científico-ambiental que permita sustentar las 
luchas de los movimientos sociales ecológicos, sus 
aspectos éticos y su defensa del patrimonio cultural.

En tal sentido, el objetivo de este artículo es presentar 
el modo de implementar la cuestión socioambiental 
vinculada a la urbanización creciente en superficies 
de algunos humedales de Bogotá, desde el área de 
ciencias naturales y educación ambiental, con el 
propósito de avanzar en la formación eco-ciudadana 
de un grupo de niños, entre 9 y 12 años, del grado 5 
de primaria de la IED Tabora. El colegio está ubicado 
en la localidad de Engativá, del Distrito Capital. Una 
localidad caracterizada por ser parte de la cuenca 
del Río Salitre y tener una conectividad ecológica 
entre los humedales Santa María del Lago, Jaboque 
y Juan Amarillo con el Río Bogotá. 

Las cuestiones socioambientales 
en la educación 
El término de cuestiones socioambientales (CSA) 
es empleado para referirse a conflictos ambientales 
relacionados con atentados contra el equilibrio 
ecosistémico de un territorio, también designa 
los momentos en que decisiones administrativas 
privilegian el crecimiento económico por encima 
de la justicia social, en actitud contraria a la 
ética de responsabilidad intergeneracional y de 
sustentabilidad. 

Así, dichas determinaciones de crecimiento única-
mente económico, que beneficia a sectores privados 
y afecta el bienestar de la mayoría, se consolidan 
mediante proyectos como la urbanización en áreas 
de humedales que, entre otras cuestiones, implican 
la pérdida de biodiversidad de estos ecosistemas. 
Tales impactos ambientales amenazan la biósfera y 
la calidad de vida de las comunidades, lo cual hace 
necesario recurrir a una racionalidad posmoderna, 
que comprenda la inconmensurabilidad de las dis-
tintas cosmovisiones ubicadas fuera de una racio-
nalidad económica, para la búsqueda de soluciones 
(Dobson, 2003; Guha y Martínez, 1997; Martínez, 
2006; Orellana, 1999).

Las CSA tienen un alto potencial didáctico en la 
educación científica y ambiental, pues posibilitan 
la construcción interdisciplinar de currículos 
escolares, apoyados en contenidos eco-científicos y 
de ciudadanía, necesarios para que los estudiantes 
puedan dirimir o posicionarse frente a aspectos de 
afectación planetaria y de injusticia socioambiental. 
Al tiempo, tienen un carácter controversial, pues 
confrontan intereses y decisiones que atañen al 
bienestar de distintos actores sociales situados en 
un mismo territorio ambiental; estas controversias 
permiten ir empoderando a los estudiantes como 
ciudadanos, al reconocer los argumentos de distintos 
actores en busca de consensos basados en el respeto 
por la vida; así mismo, validan las luchas sociales 
como parte de la transformación social.

El abordaje curricular de las CSA genera un 
ambiente de reflexión en contexto sobre la relación 
entre sociedad y naturaleza, desde lo personal, lo 
colectivo local e incluso lo colectivo global (nuestro 
planeta), con criterio ético, moral y crítico. Se 
trata de un trabajo contextualizado que permite 
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unificar la educación ambiental formal e informal, 
al posibilitar escenarios de aprendizaje en los cuales 
los estudiantes toman decisiones partiendo de una 
postura crítica y emancipadora, al ser conscientes 
de los esfuerzos en las comunidades por la 
protección de su ambiente, sus conocimientos, 
acciones y cosmovisiones; es decir, reconociendo 
la importancia de su acción eco-ciudadana, a pesar 
de no tener la mayoría de edad (Hodson, 2003; 
Sauvé, 2014; Sauvé y Girault, 2014; Sauvé, Orellana, 
Villemagne y Bader, 2017).

Ecociudadanía 
La necesidad de fortalecer procesos que promuevan 
una democracia deliberativa y robusta, supone em-
poderar a los niños para que se asuman como ciu-
dadanos para la acción individual y colectiva, que 
permita cambios para un mejor estar en sus comu-
nidades. Como se sabe, la ciudadanía es construida 
por los individuos conforme a sus experiencias co-
tidianas a lo largo de la vida, en un contexto histó-
rico y social determinado, en continua interrelación 
política con otros, dentro de las posibilidades que 
los Estados garantizan para el desarrollo de capaci-
dades humanas necesarias para un buen vivir. En la 
escuela, un modo de cultivar estas capacidades para 
la ciudadanía es asumiendo de manera conjunta la 
educación ciudadana, ambiental y en ciencias natu-
rales (Nussbaum, 2002; Hayward, 2012).

En este sentido, atañe a la educación básica intere-
sarse por cómo se da la construcción actual de una 
identidad ciudadana, dados los procesos de globali-
zación y neoliberalismo, los cuales llevan a que las 
fronteras ya no sean limitadas por un estado-nación 
y, por ende, a que muchas transgresiones de dere-
chos y deberes, relacionados con el ambiente, so-

brepasen los límites de las naciones en una dinámi-
ca de economía de mercado neoliberal. 

Este presupuesto de una ciudadanía cosmopolita 
lleva a que, desde la educación, se asuma la impor-
tancia de considerar a niños y jóvenes como ciu-
dadanos en medio de un proceso de construcción 
de su subjetividad política, por ello es importante 
incentivar su sentido del asombro democrático, 
permitir a su imaginación considerar otras formas 
políticas de relacionarnos. Además, resulta cardi-
nal que los espacios de diálogo les lleven a sentirse 
parte de una comunidad que denuncia las injusticias 
socioambientales presentes en sus contextos; para 
este trabajo, se aborda el derecho de conservar los 
humedales propios del territorio, así como del patri-
monio ambiental de la ciudad de Bogotá (Dobson, 
2003).

La necesidad de abordar las problemáticas ambien-
tales implica reconsiderar visiones tradicionales de 
ciudadanía, en aras de una perspectiva ecológica, 
denominada hoy ciudadanía ecológica o eco-ciuda-
danía (EcoC). Ésta se pone en acción cuando existe 
un problema socioambiental relevante en un con-
texto determinado, como el caso de los humedales, 
donde las comunidades están interesadas en ser es-
cuchadas y participar de las decisiones que afectan 
su realidad (Dobson, 2003). 

Metodología 
El grupo de estudiantes de grado quinto, del colegio 
Tabora IED, con quienes se abordó la CSA buscan-
do avanzar en su formación ecociudadana, estaba 
conformado por 25 alumnos, 12 niñas y 13 niños 
entre los 9 y 12 años de edad; el 60% se ubica en los 
estratos socioeconómicos 1 y 2, y el restante 20% 
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en el estrato medio bajo, 3. Cabe señalar que el 4% 
de la población se encontraba bajo la protección del 
ICBF, por casos de maltrato y pérdida de la custodia 
legal de sus familias, lo que suponía seguir un proce-
so de inclusión con ellos.

La propuesta de formación eco-ciudadana fue 
desarrollada desde la metodología de Investigación 
Acción Participativa (IAP), de carácter cualitativo, lo 
cual permite entender las condiciones de las prácticas 
educativas en el aula y su complejidad, así como la 
posibilidad de su cambio y transformación. Integrar 
la acción y la investigación contribuye a modificar la 
cultura “de investigador espectador” (Cain, 2011), 
y aporta al cierre de la brecha entre investigación 
y práctica. La IAP implica procesos colaborativos 
entre profesor y estudiantes, posibilitando procesos 
democráticos y democratizadores, alimentados por 
la autorreflexión crítica. 

Además, esta metodología permite fomentar acti-
tudes y modificar sistemas de valores de los estu-
diantes, en pro de una formación eco-ciudadana que 
les empodera, mientras propicia avivar el carácter 
democrático del colegio Tabora IED. Al tratarse de 
una metodología que permite a los profesores tra-
bajar por el mejoramiento de problemas que ellos 
mismos han identificado, la IAP promueve de ma-
nera efectiva, no solo su compromiso, sino el de los 
estudiantes, al examinar y evaluar el trabajo llevado 
a cabo por todos y, así, considerar modos diferentes 
y más apropiados de hacerlo.

Junto a lo señalado, vale la pena mencionar algunos 
principios de la IAP en el contexto latinoamerica-
no, aplicados en la implementación de la formación 
eco-ciudadana en el Colegio Tabora: 1) Se involu-
cran los estudiantes en el proceso de investigación; 

2) Se considera el conocimiento como un agente de 
transformación social, lo cual constituye una po-
derosa crítica de aquellas visiones del conocimien-
to (teoría) que le entienden como algo separado 
de la práctica; 4) Se busca despertar la conciencia 
eco-ciudadana de los estudiantes; y 5) Se propende 
por la transformación y emancipación, como acti-
tudes que permiten resolver problemas vitales para 
generar un buen vivir (Cohen, Manion y Morrison, 
2018). 

De acuerdo a la IAP, el abordaje de la CSA, frente a la 
urbanización creciente de los ecosistemas de hume-
dal en la ciudad de Bogotá, se organizó en tres fases: 
planificación, acción y observación-reflexión. En la 
primera, se estructura la CSA: ¿Qué es más impor-
tante, conservar los humedales o la urbanización de 
la ciudad?; ello, mediante una unidad didáctica, de 
tal manera que pudiese ser abordada con los estu-
diantes despertando su interés por conocer la im-
portancia ambiental de la problemática planteada, 
haciendo uso de la metodología de enseñanza por 
investigación escolar socio-científica y socio-am-
biental orientada (en inglés SSIBL) (Bencze, 2017; 
ENEC, 2018; Hadjichambi, Reis y Paraskeva, 2019; 
Levinson y PARRAISE, 2017; Reis, 2014a y 2014b). 

En tal sentido, durante esta primera fase, se hizo 
un análisis del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 
y de la Malla Curricular de ciencias naturales, 
para dilucidar los criterios de desarrollo de la 
dimensión ambiental, las acciones eco-ciudadanas 
que se incentivan, y si los documentos tienen en 
consideración la Estructura Ecológica Principal 
(EEP) de Bogotá, en particular, los humedales. Al 
inicio y al final del abordaje de la CSA se planteó 
a los estudiantes un cuestionario con una pregunta 
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abierta de carácter cualitativo sobre su concepción 
de ciudadano.

Por su parte, la unidad didáctica (Tabla 1) se diseñó 
desde la perspectiva de la sustentabilidad del am-
biente para el desarrollo de capacidades eco-ciu-
dadanas, estructurada en tres etapas: Preguntar, 
indagar y actuar. En la etapa de preguntar se bus-
ca motivar a los estudiantes hacia la investigación 
sobre la CSA; la etapa de indagar apunta a propiciar 
la construcción de conocimiento escolar sobre los 
ecosistemas de humedal de Bogotá, a partir de acti-
vidades como: la consulta de textos escolares, pági-
nas web, cuentos para niños sobre eco-ciudadanías 
y textos informativos (noticias); salidas pedagó-
gicas a los humedales de la localidad de Engativá; 
realización de prácticas experimentales como la 
observación de células vegetales con microscopio, 
y de microorganismos presentes en el agua del Hu-
medal Santa María del Lago; también determinar el 
pH en el agua del humedal y observar aves propias 
del ecosistema; junto a actividades artísticas como 
estampado de camisetas y vitrales con avifauna; la 
construcción de maquetas de los ecosistemas; y diá-
logos permanentes con intérpretes ambientales, ac-
tores de la comunidad, entre otros. 

La etapa de actuar busca que, a partir de las activi-
dades de indagación, los niños formulen propues-
tas que incentiven el desarrollo de sus capacidades 
para actuar como ciudadanos, reconociéndose a 
modo actores políticos de su comunidad, buscan-
do promover cambios de actitud y comportamien-
tos frente a la conservación de los ecosistemas de 
humedales en la localidad de Engativá; todo, desde 
acciones como el ejercicio de redacción de derechos 
de petición, solicitando al gobierno de la ciudad la 
no urbanización de las Zonas de Manejo y Preser-

vación Ambiental de los humedales de Engativá; ac-
tividades de socialización del conocimiento escolar 
desarrollado, con compañeros de otros cursos du-
rante el Día del Ambiente, haciendo uso de cartele-
ras publicitarias y caricaturas; toma de fotografías 
de aves presentes en los humedales; y participación 
en la huerta escolar, sembrando plantas nativas.

Durante la segunda fase de la IAP, denominada ac-
ción, se da comienzo a la implementación de la uni-
dad didáctica, con un conjunto de actividades de ini-
ciación pensadas para introducir el problema central 
de la CSA; de allí surgen más preguntas formuladas 
por los estudiantes, vinculadas al interés motivado 
y a sus saberes acerca de los humedales, plasmados 
en dibujos que expresan sus modos de comprender 
términos como ambiente natural, paisaje y proble-
mas ambientales en los ecosistemas de humedal; 
lo cual permite adelantar ejercicios de indagación, 
como consultar y clasificar información. Al finalizar 
cada tarea los estudiantes hacen una valoración cua-
litativa de la misma, relacionándola con el problema 
central de la CSA, lo que contribuye a ampliar sus 
saberes y a fundamentar las propuestas que van sur-
giendo para conservar los humedales de la localidad.

En la tercera y última fase, de observación-reflexión, 
se busca establecer qué tanto han avanzado los 
estudiantes en la construcción de su saber científico, 
ambiental y ciudadano escolar; en particular, 
respecto a cómo se da la transformación de sus 
representaciones sociales sobre los ecosistemas 
de los humedales Santa María del Lago, Jaboque y 
Juan Amarillo. Así mismo, se van estableciendo los 
aportes del abordaje de la CSA al desarrollo de las 
capacidades eco-ciudadanas de los niños.
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Es importante reconocer que las tres fases de inves-
tigación se dan en un proceso de espiral, el cual par-
te de una concepción de los ecosistemas de humedal 
como un espacio ajeno a la realidad de los niños, 
hasta llegar al reconocimiento de dichos escenarios 
como parte de su territorio, en donde ellos, como 
ciudadanos partícipes de una comunidad, tienen 
responsabilidad para con su cuidado. 

En este contexto, de acuerdo a la perspectiva y a la 
estructura ya presentadas, la unidad didáctica es el 
segundo instrumento de investigación y está orga-
nizada a partir de actividades motivadoras (AM), 
actividades de controversia, indagación y diálogo 
(ACID), y actividades de acción-evaluación (AAE) 
(Albe, 2008; ENEC, 2018; Levinsony PARRISE, 
2017; Hodson, 2003; Reis, 2013, 2014a y 2014b).

Tabla 1. Unidad Didáctica para el abordaje de la CSA sobre la urbanización creciente en el territorio de humedales

Unidad didáctica para abordar la CSA: urbanismo creciente en los ecosistemas 
de humedal de la localidad de Engativá

Etapas

P
re

gu
n

ta
r

Objetivo general: Promover la formación eco-ciudadana a partir del abordaje de la CSA. ¿Qué es más importante, la 
conservación de los humedales o la urbanización?

Objetivos específicos
• Desarrollar la pertenencia al territorio ambiental de los humedales de Engativá a partir del abordaje de una CSA
• Fomentar el pensamiento crítico a partir de la toma de decisiones y la acción sociopolítica desde el conocimiento 

científico y ambiental escolar
• Propiciar el empoderamiento de los estudiantes desde el desarrollo de sus capacidades ecociudadanas

Actividades de consulta, indagación y diálogo
• Realización de experimentos desde la Limnología, con muestras de agua del Humedal Santa María del Lago, 

para observar organismos unicelulares y determinar el pH del agua. Esta actividad se llevó a cabo con el 
acompañamiento de intérpretes ambientales de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)

• Expresiones artísticas sobre la biodiversidad presente en el Humedal Santa María del Lago, como el estampado 
de camisetas y la elaboración de vitrales con aves nativas y endémicas, con el apoyo de la Comunidad de 
Observadores de Aves del Noroccidente de Bogotá (COAN)

Actividades motivadoras:
• Observación de audiovisuales para generar conversatorios, con el fin de reconocer las principales problemáticas 

ambientales presentes en los humedales
• Presentación de la historia del Humedal Santa María del Lago por parte de líderes de la asociación ambiental 

Ecovida, de la localidad de Engativá
• Lectura sobre los Derechos Humanos vulnerados con algunas injusticias ambientales de la ciudad de Bogotá
• Lectura de dos cuentos infantiles sobre la vida de las ambientalistas Wangari Maathai y Rachel Carson; titulados: 

Wangari y los árboles de la paz, y Rachel Carson ambientalista 
• Primera salida pedagógica al Humedal Santa María del Lago, para identificar seres vivos y problemas ambientales
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Etapas

In
d

ag
ar

A
ct

u
ar

Actividades de acción y evaluación
• Realización de exposiciones frente a compañeros de otros cursos del colegio, en las cuales los estudiantes 

expresan sus saberes sobre los humedales, evidenciando un marco ético cada vez más biocéntrico, al proponer 
argumentos para demostrar la necesidad de conservar los ecosistemas de humedal. Junto a ello, desarrollan 
la capacidad para escuchar y ponerse en el lugar del otro, contribuyendo a la generación de respeto por la 
diferencia y la toma de posturas personales frente a problemáticas como las de los humedales

• Llevar a cabo controversias entre los estudiantes, para confrontar las distintas posiciones, de ambientalistas 
y constructores urbanos, frente a la urbanización creciente en los humedales. De esta manera, los estudiantes 
pueden ir construyendo sus propias posturas en relación al desarrollo urbano de la ciudad, haciéndolo de manera 
fundamentada

• Para evaluar la actividad de lectura de textos informativos, los estudiantes elaboran escritos donde responden 
a las siguientes preguntas: ¿qué problema presenta?; ¿cómo se ha desarrollado el problema?; ¿cuál es su postura 
frente a la problemática?, y ¿por qué esa postura? 

• Organizar, en grupos, un juego de roles en el que los estudiantes asumen la posición de los distintos actores 
sociales involucrados en la problemática de la urbanización creciente en los humedales; reconociendo, por 
ejemplo, que el objetivo primordial de los urbanizadores es hacer dinero sin considerar el bien común. Los roles 
permiten profundizar el nivel de argumentación fundamentado para propender por el bienestar de la comunidad, 
y favorecen el ejercicio crítico de búsqueda de consensos para la conservación de la vida
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• Charlas realizadas por el COAN sobre las características fisiológicas de las aves; presentación de pautas para 
llevar a cabo observaciones sistemáticas de las aves de los humedales

• Conferencias y charlas, realizadas por la SDA, acerca de la biodiversidad presente en los humedales de la ciudad
• Indagación sobre la biodiversidad en los humedales de Jaboque, Juan Amarillo y Santa María del Lago, mediante 

salidas pedagógicas, observación de la avifauna y reconocimiento de las principales especies endémicas
• Consulta sobre las aves presentes en los humedales de la localidad de Engativá, recurriendo a libros de ornitología 

y diferentes páginas web, como las del Instituto Humboldt, la Asociación Bogotana de Ornitología (ABO) y la 
SDA, entre otras

• Lectura de textos informativos (noticias) sobre problemas ambientales del territorio de humedales, publicados 
en la página web de la Fundación Humedales por Bogotá, para incentivar el nivel de argumentación de los niños, 
a partir de la identificación de causas y consecuencias de las problemáticas ambientales abordadas; en particular, 
lo relacionado con la urbanización en los humedales

• Diálogo con la comunidad de ambientalistas de la SDA, de COAN y de Ecovida, durante los recorridos por los 
humedales de Engativá, para propiciar el reconocimiento de los saberes ancestrales de los Muiscas sobre las 
plantas, su significado y simbolismo, los nombres chibchas de cada humedal y su importancia cultural 

• Presentación de los derechos fundamentales que garantizan un ambiente sano contemplados en la Constitución 
Política de Colombia; de las leyes nacionales que protegen el territorio de humedales de importancia internacional 
y la política distrital de humedales; todas ellas en relación a su aplicabilidad al Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) de la administración distrital 2016-2020, que permitía la construcción en las zonas de manejo y 
preservación ambiental de los humedales de la ciudad, incumpliendo la normatividad
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Etapas

• Para propiciar el reconocimiento del nivel de argumentación crítica individual y grupal, respecto de las opiniones 
construidas por los estudiantes a partir de la lectura de noticias, se organizan en grupos de máximo cinco 
personas que deliberan acerca de sus opiniones sobre la urbanización creciente en las zonas de humedal  

• Ejercicio simulado de redacción de derechos de petición, solicitando al gobierno de la ciudad la no urbanización 
de las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de los humedales; con el fin de que los estudiantes sean más 
conscientes de este tipo de mecanismos, útiles para ejercer su derecho de control ciudadano 

• Elaboración de un mural en el edificio del grado quinto del Colegio Tabora, como actividad artística que incentiva 
el sentido de pertenencia del colegio al territorio del Humedal Santa María de Lago. Enfatizando en dibujos que 
presenten las principales especies de aves, anfibios, reptiles, peces y mamíferos de ese ecosistema

A
ct

u
ar

Resultados 
Como se mencionó, antes de implementar la unidad 
didáctica para abordar la CSA, se aplicó un cuestio-
nario con el fin de establecer la percepción de los 
niños acerca de la ciudadanía, con la pregunta abier-
ta: ¿Qué significa ser ciudadano? Buscando anali-
zar e interpretar las respuestas de los estudiantes, 
en primer lugar se hizo un análisis cualitativo des-
criptivo de ellas, agrupándolas de acuerdo a las con-
cepciones de ciudadanía que surgieron; luego, con 
la ayuda del software estadístico para las ciencias 
sociales SPSS, se graficaron los resultados para con-
tinuar con el análisis.

La clasificación de las respuestas de los estudiantes a 
la pregunta, ¿qué significa ser un ciudadano?, llevó a 
reconocer el surgimiento de cuatro concepciones de 
ciudadanía: a) Ciudadano es quien sigue las órdenes 
del Presidente y demás gobernantes; b) Ciudadano 
es quien habita, quiere y cuida una ciudad o país; c) 
Ciudadano es una persona con capacidad adquisitiva 
para consumir; d) Ciudadano es quien tiene cédula, 
puede votar y su opinión solo se tiene en cuenta en 
época de elecciones (Gráfico 1). 

El mayor porcentaje de estudiantes (44%) asume la 
última concepción, que implica suponer que solo 
los adultos son ciudadanos; es decir, los niños no lo 
son. Tal elección reconoce el sufragio como la úni-
ca forma de participación, entendiendo que es im-
portante para los políticos únicamente durante los 
períodos electorales. En esta noción subyace la idea 
de un ciudadano para la democracia representativa, 
pues los que tienen el poder político son quienes 
tienen la responsabilidad de emprender acciones 
para generar cambios en la sociedad. De este modo, 
los niños ponen en evidencia que los adultos con 
quienes conviven, y las distintas interacciones so-
ciales y culturales que experimentan, no los empo-
deran políticamente, ni les permiten reconocer su 
papel preponderante en la construcción de una na-
ción democrática. 
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Por otra parte, 36% de los estudiantes supone que 
ser ciudadano significa ser alguien con capacidad 
adquisitiva para consumir; es decir, los niños ponen 
de manifiesto que han interiorizado los valores del 
mercado de posesión, propiedad privada e indivi-
dualismo; fomentados, muchas veces, por medios 
de comunicación que usan técnicas psicológicas 
como apelar al altruismo individual para promover 
el consumo, hecho necesario en un país cuya econo-
mía se inspira en políticas neoliberales. 

A manera de ilustración, algunos niños expresaron 
que sienten placer de contar con la posibilidad de ir 
a un centro comercial a comprar, por ejemplo, te-
nis de marca; otros hablaron de comprar la camise-
ta oficial de la Selección Colombia como una forma 
de apoyar el país y ser responsables socialmente; 
pero no cuestionan las injusticias sociales y econó-

Gráfico 1. Creencias acerca de ciudadanía, manifestadas 
por estudiantes de grado quinto antes del desarrollo de la 

unidad didáctica

¿Qué significa ser ciudadano?

Es quien sigue las órdenes 
del Presidente y demás 

gobernantes

Es quien habita, quiere y cuida 
una ciudad o país

Es una persona con capacidad 
adquisitiva para consumir

Es quien tiene cédula, puede 
votar y su opinión solo se 

tiene en cuenta en época de 
elecciones

Porcentaje de estudiantes

0        10        20        30       40       50

8,0%

12,0%

36,0%

44,0%

Nota. Fuente: Elaboración propia

micas padecidas por muchos de ellos y sus familias. 
Así mismo, varios niños expresaron que los fami-
liares con mayores ingresos que los de sus padres 
eran ciudadanos más importantes, equiparando así 
ciudadanía y capacidad económica, asociando esta 
última también como una condición de la dignidad 
humana.

Junto a ello, 12% de los niños se inclinó por aso-
ciar la ciudadanía con la imagen de una persona que 
habita, quiere y cuida su ciudad y su país. Esto im-
plica que se sienten parte de un territorio y de una 
nación, considerando este hecho como esencial en 
el desarrollo de su identidad; por ejemplo, mani-
festaron que los partidos de fútbol de la Selección 
Colombia les causan sentimientos de gran emoción 
y afecto por su país. Sin embargo, pareciera que su 
idea de ciudadanía es un tanto romántica, pues no 
expresan preocupaciones por problemas locales, re-
gionales o nacionales que afectan a su comunidad; 
en ese orden de ideas, no reconocen su responsabi-
lidad individual o colectiva para emprender accio-
nes que mejoren el bienestar de todos. 

Finalmente, solo el 8% de estudiantes supone que 
ciudadano es quien sigue las órdenes del Presidente 
y demás gobernantes. Llama la atención que equipa-
ren ciudadanía con obedecer a las autoridades, pero 
no sorprende, si se consideran estudios como la En-
cuesta de convivencia y ambiente escolar (Bromberg, 
Pérez y Ávila, 2014), donde 60% de estudiantes en-
cuestados en distintas instituciones educativas pú-
blicas de Bogotá, manifestaron que faltan espacios 
para expresarse con libertad dentro del hogar sin 
ser castigados, es decir, se promueve la autoridad a 
través del miedo. 
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Como complemento de lo anterior, es importante 
rescatar que en el Colegio Tabora la mayoría de 
niños de quinto grado, ubicados en los estratos 1 y 
2, experimentan diversas situaciones de inequidad 
e iniquidad social, lo cual lleva a que impere la 
desconfianza, la inseguridad y las relaciones de 
violencia; estados que les conducen a sentirse 
excluidos del poder político, a no reconocer la 
importancia de sus derechos y a delegar muchas 
de las responsabilidades de un ciudadano para con 
una democracia participativa, en quienes tienen el 
dominio económico y político. 

La implementación de la unidad didáctica permitió 
integrar contenidos conceptuales, actitudinales y 
procedimentales eco-científicos, a partir de la me-
todología de enseñanza por investigación escolar. 
De este modo, se avanzó en la generación de capaci-
dades éticas y políticas, para una ciudadanía crítica 
desde la relación sustentable con la naturaleza, así 
como a partir de la construcción de la propia iden-
tidad, la socialización, la construcción de saberes 
junto a otros, y la estimulación del sentido de perte-
nencia y territorialidad; dimensiones presentes en 
los comportamientos responsables y fundamenta-
dos de un eco-ciudadano planetario. 

Así mismo, la CSA facilitó la organización de la in-
formación, haciendo posible abordar las conexiones 
entre aspectos científicos, tecnológicos, sociales, 
éticos, políticos y de normatividad ambiental con 
los niños. Se generaron procesos de reflexión sobre 
la relación ser humano-naturaleza, la influencia de 
los medios de comunicación y la cultura ambiental a 
nivel personal y social. En tal sentido, se realizaron 
presentaciones vinculadas a la historia del Humedal 
Santa María del Lago, haciendo énfasis en el pro-
ceso paulatino de urbanización desde los primeros 

barrios que fueron invadiendo el humedal, así como 
en la construcción de la Avenida Boyacá, que lo di-
vidió y le hizo perder hectáreas. Además, se pre-
sentó el movimiento social impulsado por líderes 
ambientales de la comunidad, el cual no solo cuenta 
con algunos profesores del colegio, sino que, en los 
90, logró evitar que una constructora se apropiara 
ilegalmente del humedal; ejemplo de un gran logro 
de conservación. 

El trabajo realizado también propició el reconoci-
miento de los Derechos Humanos, particularmente 
desde la perspectiva de favorecer una democracia 
más participativa, afín a la expresada en la Constitu-
ción Política de Colombia (1991). Para ello, se dio 
cuenta de los derechos ciudadanos que son vulnera-
dos cuando se permite la invasión de los humedales 
por agentes como las urbanizaciones; un ejercicio 
que posibilitó a los estudiantes comenzar a intere-
sarse por el aprendizaje de sus derechos, especial-
mente por el cómo defenderlos. 

A lo anterior se suma el hecho de que el trabajo 
permitió abordar la mitología muisca y su estrecha 
relación con el agua, identificando a este pueblo 
ancestral desde sus características como nación 
anfibia que habitaba la Sabana de Bogotá; se estudiaron 
los nombres asignados a cada territorio, vinculados 
a sus maneras de vivir y entender el mundo, lo cual 
permitió reconocer sus saberes y la importancia de 
ponerlos en diálogo con el conocimiento científico 
para abordar las problemáticas ambientales.

Las salidas pedagógicas al Humedal Santa María del 
Lago permitieron a los niños tomar conciencia de la 
presencia muy cercana de conjuntos de apartamen-
tos al espejo de agua, y de su peligro para las aves, 
que pueden estrellarse con ellos; también fueron tes-
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tigos de la contaminación producida por escombros 
de construcción en los alrededores del humedal, del 
impacto de vertimientos de aguas residuales que se 
filtran en algunas zonas del mismo, y de las basuras 
en el área de manejo y preservación ambiental, el 
espejo de agua y los senderos; percibieron el ruido 
causado por el tránsito en las avenidas cercanas y 
se hicieron conscientes de la irresponsabilidad de 
quienes dan comida a las aves, pues causan su do-
mesticación, invitando a que dejen de alimentarse 
de los recursos propios del humedal, alterando equi-
librio del ecosistema al cambiar su nicho ecológico.

Luego de implementar la unidad didáctica se 
aplicó de nuevo el cuestionario con la pregunta 
¿qué significa ser ciudadano?, para indagar por los 
cambios de los niños frente a la idea de ciudadanía 
desde la CSA; igual que con el examen inicial, se hizo 
un análisis cualitativo descriptivo de las respuestas, 
agrupadas en las seis nociones de ciudadanía que 
surgieron (Gráfico 2), dos de las cuales hicieron 
parte del ejercicio inicial, pero con un porcentaje 
notablemente inferior; a saber, la concepción de 
ciudadano es una persona con capacidad adquisitiva 
y poder de consumo pasó, del 36%, al 4%, y la de 
que ser ciudadano significa poseer cédula, votar y 
con una opinión válida solo en época de elecciones, 
bajó del 44% al 12%. Esto puede interpretarse como 
una señal de enriquecimiento en los elementos de 
análisis en los niños, a propósito de lo que significa 
ser ciudadano.

Un 16% de las respuestas se inclinó por la expresión 
de que un ciudadano es quien vive en la ciudad, 
tiene derechos, pero le son vulnerados usualmente; 
aunque tal concepción se asemeja a una de las surgidas 
inicialmente: “Ciudadano es quien habita, quiere y 
cuida una ciudad o país”; se diferencia de ella en que, 
luego de abordar la CSA, los niños empiezan a tomar 
consciencia de que son sujetos de derechos, aunque 
sienten que el Estado no los garantiza; por ejemplo, 
en cuanto al derecho al ambiente sano en la ciudad, 
manifestaron su indignación con la administración 
local por favorecer proyectos urbanos que afectan 
los humedales, ignorando la política de protección 

Gráfico 2. Concepciones de ciudadanía manifestadas 
por los estudiantes de grado quinto, después                                  

de implementar la CSA 

¿Qué significa ser ciudadano?

Es una persona que participa, 
conoce sus derechos y se 

organiza políticamente para 
defenderlos

Es una persona que respeta a 
otros y la naturaleza

Es una persona que piensa en el 
bien común

Es una persona que vive en la 
ciudad, tiene derechos pero se 

suelen vulnerar

Es una persona con capacidad 
adquisitiva para consumir

Es quien tiene cédula, puede 
votar y su opinión se tiene en 

cuenta en época de elecciones
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Nota. Fuente: Elaboración propia
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de Bogotá (Decreto 624 de 2007). Aún así, a pesar 
de reconocer la responsabilidad del gobierno local 
frente al cuidado de los humedales, no se asume que 
también los ciudadanos tienen obligación para su 
cuidado y conservación.

Por su parte, dos concepciones agrupan el 52% de las 
respuestas, relacionadas con la idea de ciudadanía 
como responsabilidad personal para la acción; 32% 
manifestó que un ciudadano es una persona que 
piensa en el bien común, y 20% que se trata de quien 
respeta a los otros y a la naturaleza. Lo cual implica 
que el abordaje de la CSA permitió a los niños 
avanzar en el reconocimiento de diversas maneras 
de pensar y de ver el mundo, de ver la importancia 
del respeto mutuo en la diferencia y, por tanto, de la 
dignidad propia y ajena. 

Al reconocer la importancia de buscar el bien co-
mún, los niños empiezan a asumir su responsabili-
dad personal frente a la protección de los derechos 
ambientales; por ejemplo, promovieron el cuidado 
de los humedales a través de actividades que invo-
lucraron, entre otros,  a familiares, compañeros y 
maestros, narrando la importancia de estos eco-
sistemas y de sus formas de vida. Así, el reconoci-
miento del respeto a la naturaleza pone de manifies-
to que los niños están transitando hacia una visión 
menos antropocéntrica, pues empiezan a verla, no 
solo en términos de un recurso para ser explotado, 
sino como parte de la vida y forma que debe ser pro-
tegida; sin embargo, su manera de expresarse frente 
al ambiente hace evidente que aún mantienen la di-
cotomía ser humano-naturaleza, no se sienten parte 
de ella.

Por último, 16% de respuestas favorece la idea de 
que un ciudadano es una persona que participa, 

conoce sus derechos y se organiza políticamente 
para defenderlos; es decir, entienden la ciudadanía 
como hecho estrechamente vinculado al ambiente, 
y consideran necesario emprender acciones para 
abordar las injusticias ambientales y minimizar 
sus daños; además, ello refleja un avance en el 
desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, 
especialmente destrezas como razonar, reflexionar 
y comunicar claramente.

Consideraciones finales 
Al plantear la unidad didáctica para abordar la 
CSA, se establecen diversas acciones pedagógicas 
y didácticas que permiten la construcción de 
conocimiento científico, ambiental y ciudadano, para 
sustentar las bases de una formación eco-ciudadana 
a lo largo de la vida. En los resultados es evidente 
que los estudiantes comienzan a reconocerse como 
sujetos políticos de derecho, y con capacidades para 
aportar soluciones a las problemáticas ambientales 
de su territorio.

La unidad didáctica permitió generar procesos de 
formación para el desarrollo humano desde la di-
mensión ambiental y científica escolar, que aporta, 
igualmente, a otras escenarios culturales, humanos, 
políticos, éticos y ancestrales; todo enmarcado en 
una ecología de saberes para la toma de decisiones 
fundamentada, concertada y responsable. Además, 
dado que su diseño se proyectó desde un enfoque 
de sustentabilidad, tiene extraordinarias posibili-
dades para la formación interdisciplinar y transdis-
ciplinar, al reconocerse como posibilidad para la 
construcción de conocimiento científico escolar e 
incentivar el diálogo de saberes, sustentado en un 
compromiso ético ambiental. 
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La Revista Educación y Ciudad del Instituto para 
la Investigación Educativa y el Desarrollo Pe-

dagógico, IDEP, es una publicación educativa de 
carácter científico de acceso abierto, cuyo público 
objetivo, es la comunidad científica de maestros y 
maestras e investigadores, en educación y pedagó-
gica de la ciudad, la región, el país, y otras latitudes. 
Sus contenidos responden a los estándares básicos 
para cualificación de la Revista, y al mismo tiem-
po promueven, difunden y socialización el conoci-
miento educativo y pedagógico, contribuyendo con 
esto al debate académico. En este sentido, publica 
documentos que difunden los resultados de investi-
gaciones, artículos de investigación científica y tec-
nológica; artículos de reflexión; y artículos de re-
visión, reflexiones, ensayos, experiencias y demás 
expresiones escritas de la educación y la pedagogía, 
y reconoce la presentación de trabajo interdiscipli-
nares. 

En cada edición de Educación y Ciudad se desarrolla 
un tema monográfico seleccionado y aprobado por 
el Comité Editorial. Esta publicación nació en 1997, 
como un instrumento para potenciar la reflexión y 
el debate sobre los problemas de la educación, y 
tiene como propósito fundamental, difundir entre 
los sectores comprometidos con el desarrollo 
de la educación en el país, los resultados de 
investigación, estudios, experiencias y ensayos. La 
revista Educación y Ciudad divulga manuscritos de 
calidad porque aportan elementos de originalidad, 
innovación,  profundidad en el desarrollo temático 
y  facilidad para compartir con los lectores y 
permitirles la fácil comprensión. 

La revista ha previsto como disposiciones gene-
rales para la publicación, las que se describen a 
continuación, la cuales además se podrán am-

pliar y consultar en detalle en http://revistas.
idep.edu.co

1. Los artículos deben estar a espacio y medio, 
tener máximo 6.000 palabras incluidas las 
referencias, resúmenes y palabras clave. La 
fuente a utilizar será Times New Roman, 
12 puntos. Todas las páginas deberán estar 
numeradas, incluyendo las de bibliografía.

2. Es indispensable que el artículo incluya:

• Un  resumen no mayor de 90 palabras, elabo-
rado de acuerdo con las normas establecidas 
para su redacción. Deberá ir en español, inglés 
y portugués. Al igual que el título del artículo. 
Cuando se trate de artículos de investigación, el 
autor deberá expresarlo en el resumen y decla-
rar el enfoque metodológico que ha acogido.

• “Palabras clave” en español, inglés y portugués. 
No más de 6.

• Fecha en la cual el texto fue enviado.
• Nombres y apellidos completos del(os) au-

tor(es), la institución a la que pertenecen, 
el último título académico obtenido, la insti-
tución en la cual lo obtuvieron, nacionalidad, 
número de documento de identidad (Pasa-
porte) y la dirección electrónica del(os) au-
tor(es).

• Los autores y autoras deben estar registrados 
en CvLAC, por favor anexar link de su registro.

• Los autores y autoras deben estar registrados 
en ORCID, por favor anexar link de su registro.

• Autorización para que el artículo sea publicado 
en la Revista Educación y Ciudad, IDEP, y 
se difunda a través de diversos mecanismos 
impresos, digitales, bases de datos, etc. 
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(formato disponible en https://revistas.idep.
edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/for). 
Si el artículo incluye varios autores, todos 
los autores deberán diligenciar el formato y 
anexarlos en el OJS.

• Consentimiento informado, debidamente 
firmado, en caso de incluirse testimonios, 
imágenes, gráficos e iconografías, etc. 
(formato disponible en https://revistas.idep.
edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/for). 
Los formatos deberán diligenciarse y subirse 
en la plataforma OJS.

• Nota: los formatos, archivos de artículo y 
anexos (cuando proceda), pueden subirse en 
la plataforma OJS de la revista, por uno de 
los autores, con quien la revista establecerá 
contacto directo.

3. Para la elaboración de textos de carácter 
académico, la presentación de referencias 
(bibliografía), las notas de pie de página y 
citas textuales, deben presentarse de acuerdo 
con normas de la American Psychological 
Association (APA). Cada cita debe ser 
referenciada citando la fuente y la página, sin 
excepción. Las notas de pie de página tendrán 
una secuencia numérica y debe procurarse 
que sean pocas y escuetas; es decir, que se 
empleen para hacer aclaraciones al texto. 
La bibliografía y/o referencias deberán 
igualmente ajustarse a la estructura de las 
normas APA.

4. El proceso editorial para el arbitraje y/o      
valoración académica de los artículos, 
contempla: 

• Evaluación y/ arbitraje de artículos por 
parte de integrantes del comité editorial 
de la revista, editor de contenidos y editor 
académico invitado.

• Cumplidos los parámetros establecidos en 
la convocatoria y la revista, se remitirán a 
arbitraje de expertos temáticos.

• Los artículos (y los demás soportes requeridos) 
se recibirán exclusivamente a través del OJS 
de la revista (ingresando a través de http://
revistas.idep.edu.co, para quienes no se 
encuentren registrados deberán empezar 
con su registro), en los tiempos fijados por la 
convocatoria abierta.

5. La recepción de un trabajo no implicará 
ningún compromiso de la Revista para su 
publicación.

6. La Revista Educación y Ciudad ha previsto la 
recepción de artículos:

a. De Revisión (documento resultado de una 
investigación donde se analizan, sistematizan 
e integran los resultados de investigaciones 
publicadas o no sobre un campo en ciencia, 
tecnología, pedagogía, con el fin de dar cuenta 
de los avances y las tendencias de desarrollo). 
Se aceptan máximo cinco figuras y/o tablas. 
Deberá tener al menos cincuenta (50) 
referencias recientes y relevantes. Algunos 
textos serán solicitados por invitación del 
Comité Editorial teniendo en cuenta la 
experticia de los autores en el tema.

b. De Investigación (presenta de manera deta-
ll-ada los resultados originales de proyectos 
de investigación). Deberá tener cuatro partes: 
introducción, metodología, resultados y con-
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clusiones y describir detalladamente la pro-
cedencia de la investigación o investigaciones 
aludidas. Se aceptan máximo cinco figuras y/o 
tablas. Deberá tener al menos cincuenta (50) 
referencias recientes y relevantes.

c. De Reflexión (presenta resultados de inves-
tigación desde una perspectiva analítica o 
crítica del autor sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales). Deberá 
regirse por normas establecidas para la 
escritura de un ensayo. Se aceptan máximo 
cinco figuras y/o tablas. Deberá tener entre 
treinta y cincuenta referencias recientes y 
relevantes.

d. Experiencias (Presenta el resultado del tra-
bajo realizado en la práctica docente). su 
extensión será máximo de 4.000 palabras. 
Deberá regirse por normas establecidas para 
la escritura de un ensayo.

7. El formato para la compilación de fotografías, 
ilustraciones o bocetos debe ser capturado, 
escaneado o retocado a por lo menos 300 DPI 
y a una escala no inferior a la prevista para la 
impresión final. Formato: TIFF, o JPG.

8. Los artículos podrán remitirse exclusivamente 
a través del OJS de la revista, ingresando desde 
de http://revistas.idep.edu.co, en los tiempos 
fijados en la convocatoria.

9. La revista sólo recibe la postulación de 
artículos en el marco de las convocatorias 
que publica periódicamente en la página de 
la revista y en los medios institucionales del 

IDEP. Las postulaciones deberán dar cuenta 
del tema de la convocatoria respectiva.

Ética y buenas prácticas 
de la publicación
Revista Educación y Ciudad apuesta por el desarro-
llo de prácticas editoriales (autores, revisores, edi-
tores) éticas y responsables. Los textos recibidos 
son sometidos a la revisión mediante software de 
detección de plagio.

Ética y buenas prácticas 
de la publicación
Para la presentación de artículos a la Revista Edu-
cación y Ciudad los autores se comprometen a pre-
sentar textos inéditos, a garantizar su originalidad 
y que ha sido ni presentado ni publicado parcial o 
totalmente en otra revista. Con la postulación ga-
rantizan además la autorización para su evaluación 
académica y la publicación impresa y digital, par-
cial o total, a través de diversos medios y canales de 
comunicación. Los autores se comprometen ade-
más, en el caso de que la publicación del artículo 
en la revista sea aprobada, a realizar los ajustes que 
se requieran en el tiempo requerido por el equipo 
editorial para garantizar su circulación. No se pre-
sentará el mismo documento para publicación en 
otras revistas hasta obtener respuesta del Comité 
Editorial.

Al postular el artículo el autor o autores, mediante 
carta de originalidad, responsabilidad y autorización 
de publicación y cesión de derechos:
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Cesión de derechos 
de publicación, acceso y 
difusión de contenidos

1. El envío de los artículos implica que los 
autores autorizan a la institución editora para 
publicarlos en versión impresa en papel y 
también en versión electrónica y/o a través de 
otros medios mediante los cuales el Instituto 
promueva y difunda su consulta y acceso 
a diversos públicos. La cesión de derechos 
de publicación deberá remitirse con firma 
(consultar formato en http://revistas.idep.
edu.co.)

2. Cuando el (los, las) autores (as) pone(n) a 
consideración del Comité Editorial un artí-
culo, acepta(n) que tendrán acceso libre a la 
versión digital de la publicación, esto es del 
número en el que han publicado, y de todos 
los contenidos de la revista, y podrán difun-
dirla ampliamente en sus producciones y la-
bores académicas, promoviendo así su acceso, 
consulta y citación, y con ello la difusión del 
conocimiento en los campos de esta publica-
ción. 

• expresan estar de acuerdo en la forma como 
aparecen en el artículo;

• confirman la no existencia de otros (as) 
autores (as) que deban incluirse como autores 
del trabajo;

• reportan y garantizan de ser necesario la in-
formación pertinente a organismos de finan-
ciación, afiliación institucional, participantes, 
etc.;

• aceptan que la persona que presenta el texto 
como autor de correspondencia será el 
contacto principal al que la revista enviará 
todas las comunicaciones durante el proceso 
de revisión, valoración y edición de la revista, 
y será esta persona la responsable de mantener 
comunicación con el resto de los autores, y 
además será quien autorice la versión final de 
publicación;

• garantizan no existen conflictos de intereses 
que puedan afectar el contenido, resultados o 
conclusiones del artículo.  En caso de existir 
conflictos, realizarán una declaración escrita;

• autorizan al IDEP a distribuir y divulgar el 
artículo final en todas las formas y medios 
que considere convenientes; aceptan si el 
trabajo es aprobado, publicarlo bajo los 
términos de la licencia Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0);  y 
su publicación en repositorios u otras formas 
de almacenamiento;

• declaran la originalidad del artículo postulado 
y el ético uso de la información que en este 
se encuentren contenidos, conforme los 

derechos de autor. Garantizan además que 
para estudios realizados cuenta con los 
pertinentes consentimientos informados; y

• se comprometen a alertar al Comité Editorial 
sobre cualquier falla o error que evidencie en 
el artículo publicado para que sea subsanado 
mediante una fe de erratas, adenda, carta al 
editor o retiro de la publicación.
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 Los interesados en postular sus artículos 
deben consultar en detalle las políticas y  
lineamientos de  la publicación en http://
revistas.idep.edu.co. En este portal se pueden 
encontrar los tutoriales para autores, los 
cuales facilitan información sobre registro y 
carga de artículos a postular. La revista recibe 
postulaciones en las fechas de convocatoria 
previstas para cada monográfico.
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