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El siguiente artículo es el resultado del proyecto 
social, el cual se ejecutó en la ciudad de Manizales, 
en articulación entre la Universidad Católica de 
Manizales (UCM) y la Fundación Obras Sociales 

de Betania. Siendo esta la quinta fase del proyecto, se 
propuso como objetivo de la investigación fomentar 
mediante los proyectos tecnológicos la cultura de 
la conservación del medio ambiente, en los niños, 
niñas y jóvenes de la escuela de fútbol y danzas de la 
comunidad de San Sebastián de la ciudad de Manizales. 
En ese sentido, se implementó una metodología 
cualitativa desde el enfoque de la investigación, acción 
educativa, con el propósito de trabajar en conjunto con 
los estudiantes que hacen parte del proyecto, padres 
de familia y docentes de la UCM. Los hallazgos fruto de 
la investigación permitieron identificar las cualidades 
y habilidades de los estudiantes con el manejo de los 
residuos sólidos y el reciclaje para la construcción de 
cada uno de los artefactos tecnológicos propuestos 
en las diferentes sesiones. A modo de conclusión, se 
resalta la vinculación de la familia para el desarrollo de 
las actividades planteadas desde la UCM y cómo los 
estudiantes reconocieron la importancia del cuidado del 
ambiente para tener una mejor calidad de vida.

Palabras Clave -Educación ambiental, proyectos 
tecnológicos, apoyo pedagógico, proyección social, 
herramientas tecnológicas.

Resumen

PROMOTING ENVIRONMENTAL 
C O N S E R VAT I O N  T H R O U G H 
TECHNOLOGY: RESULTS OF PHASE 
V OF THE PEDAGOGICAL SUPPORT 
PROJECT IN THE SAN SEBASTIÁN 
COMMUNITY, MANIZALES

The following article is the result of a social project 
carried out in the city of Manizales in collaboration 
between the Universidad Católica de Manizales (UCM) 
and the Fundación Obras Sociales de Betania. Being the 
fifth phase of the project, the research aimed to promote 
environmental conservation culture among the children 
and youth of the soccer and dance school in the San 
Sebastián community of Manizales through technological 
projects. In this regard, a qualitative methodology was 
implemented using the research-action educational 
approach, with the purpose of working together with 
the students involved in the project, parents, and 
UCM teachers. The research findings allowed for the 
identification of the students’ qualities and skills in 
managing solid waste and recycling to construct the 
various proposed technological devices in different 
sessions. In conclusion, it highlights the involvement 
of families in the development of activities outlined by 
UCM and how students recognized the importance of 
environmental care for a better quality of life.

Abstract

Key words - environmental education, technological 
projects, pedagogical support, social projection, 
Technological tools.

Actualmente, la educación debe enfocarse en el 
desarrollo de habilidades y competencias que los 
estudiantes puedan usar en el trascurso de su vida. Por 
tal motivo, Delors (2013) manifiesta que los procesos 
de enseñanza y aprendizaje deben estar centrados 
en 4 pilares fundamentales: aprender a conocer, 
herramienta para comprender; aprender a hacer, 
siendo capaz de influir en el propio entorno; aprender 
a convivir, a participar y cooperar con los demás en 
todas las actividades humanas y finalmente, aprender 
a ser, proceso fundamental que reúne los tres primeros 
elementos, en ese sentido, se reconoce la importancia 
que tiene la articulación de proyectos tecnológicos para 
fomentar el cuidado del ambiente.

En perspectiva de lo anterior, las instituciones educativas 
deben promover espacios de reflexión desde sus propias 
vivencias y reconocimiento del contexto de cada 
estudiante, de forma tal que los graduados o egresados 
tengan la capacidad de afrontar y enfrentarse a las 
realidades que trae consigo la vida. En ese sentido, se 
requiere de profesionales capacitados y que no solo 
tengan destreza en una disciplina, sino que puedan 
responder a las exigencias mundiales para generar 
un impacto positivo en la sociedad que los rodea 
manteniendo una convivencia pacífica asegurando 
de esta manera generaciones comprometidas con 
el desarrollo de su país y, por tanto, que conozcan su 
entorno y realidad inmediata.

Entonces, es imperativo fortalecer la educación del 
aprender al devenir, porque las universidades anteponen 
el conocimiento, y en cierta medida ignoran la base 
fundamental del ser persona, por lo que muchas veces 

I. INTRODUCCIÓN
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las empresas aceptan excelentes profesionales, pero los 
abandonan por considerarlas malas personas, por esta 
razón, necesitan una presencia holística acorde con su 
práctica profesional. Así que tenemos que volver a lo 
básico, no tanto papeleo, sino un fuerte compromiso 
verbal.

Desde el siglo XXI se proporcionan herramientas que han 
facilitado y permitido la circulación y el almacenamiento 
de los datos y la información, así como para la 
comunicación, planteando a la educación una doble 
exigencia que, a primera vista, parece casi paradójica: 
la educación debe difundir, a gran escala y con eficacia, 
un número cada vez mayor de teorías y conocimientos 
por medio de la tecnología, adaptado a la civilización, 
puesto que son la base de las habilidades futuras. Al 
mismo tiempo, debe encontrar y definir lineamientos 
para no verse desbordado por el más o menos efímero 
flujo de información que invade los espacios públicos 
y privados, y mantiene encarrilados los proyectos de 
desarrollo individual y colectivo. En cierto sentido, la 
educación está obligada a proporcionar una carta náutica 
de un mundo complejo, constantemente apasionante y, 
al mismo tiempo, una brújula para poder navegar en él 
(Delors, 2013).

Adicionalmente, Serna et al., (2017), indican que las 
condiciones ambientales en el Centro Educativo El 
Recreo, Sede Básica Primaria, lo cual en su investigación 
plantearon como propósito encontrar soluciones al 
problema ambiental de la institución. Es destacable que 
los estudiantes y la comunidad en general no practicaban 
el reciclaje. En su lugar, todos los materiales recolectados 
en casa y en la escuela se quemaban en las cercanías de 
sus viviendas. En ocasiones, cuando se acumulaba una 
gran cantidad de desechos y se demoraba su quema, esto 
atraía moscas, hormigas, mosquitos y diversos roedores, 
lo que dio lugar a enfermedades y olores desagradables.

Por otro lado, investigaciones como las planteadas 
por Largo-Taborda et al., (2022) y Gutierrez-Giraldo 
et al., (2023), donde se han llevado a cabo procesos 
pedagógicos enfocados al fortalecimiento de la 
sensibilidad ambiental por medio de la articulación de 
proyectos tecnológicos en los procesos pedagógicos. 
En ese sentido, los autores señalan la importancia de 
la vinculación de las herramientas tecnológicas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje enfocados al 
fortalecimiento de la cultura del reciclaje en pro del 
cuidado del ambiente.

En coherencia con lo anterior, desde el 2018 se han 
venido desarrollando diversos espacios de intervención 

de manera conjunta entre la Fundación Obras Sociales 
de Betania en articulación con la Universidad Católica 
de Manizales (UCM) con el fin de construir de manera 
colectiva espacios educativos en el barrio San Sebastián 
de la ciudad de Manizales con los niños, niñas y jóvenes 
que pertenecen al programa denominado: Apoyo 
Pedagógico para niños de la Escuela de Fútbol y Danzas de 
la Comunidad de San Sebastián Manizales.

II. METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de la investigación, se plantea un 
proceso desde el enfoque cualitativo, en el cual se analiza 
el contexto y la relación que tienen los niños, niñas y 
jóvenes de la escuela de fútbol y danzas de San Sebastián. 
En perspectiva de lo anterior, el objetivo del proyecto y 
de la investigación es fomentar, mediante los proyectos 
tecnológicos, la cultura de la conservación del medio 
ambiente en los niños, niñas y jóvenes de la escuela de 
fútbol y danzas de la comunidad de San Sebastián de la 
ciudad de Manizales.

Proceso Metodológico: El abordaje metodológico se da a 
través de los siguientes momentos:

Primer momento: Línea Base

• Reconocer cuáles son las acciones que realizan los 
niños, niñas y jóvenes en relación con la conservación 
del ambiente, para determinar y definir los diferentes 
proyectos tecnológicos que se van a diseñar.

Segundo momento: Fase de intervención – seguimiento

• Se diseñarán e implementarán proyectos tecnológicos 
para la conservación del medio ambiente.

Tercer momento: Evaluación, impacto, sostenibilidad

• Al finalizar la fase, se aplicará un post-test para establecer 
el grado de apropiación en los niños, niñas y jóvenes 
frente al cuidado del ambiente y analizar si mejoró con 
la implementación de los proyectos tecnológicos que se 
aplicaron durante la ejecución del proyecto.

Con el propósito de llevar a cabo nuestra propuesta de 
investigación, hemos concebido una investigación-acción 
educativa (IAE). Esta metodología nos permite identificar 
y analizar los momentos de reflexión que surgen en las 
interacciones entre los docentes-investigadores, los 
estudiantes y los padres de familia que componen nuestra 
comunidad de estudio (Duque & Largo, 2021).
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Con la implementación del proyecto se pudo llevar a 
cabo la intervención con la comunidad mediante el 
acompañamiento a través de la plataforma ZOOM, dichos 
encuentros se desarrollaban cada 15 días, aplicando fichas 
técnicas en las cuales se daba apoyo en la construcción 
de los proyectos tecnológicos. 

En un primer momento, se construyó una mano robótica, 
luego se pasó a la generación de una cartilla y por último, 
se creó un portarretrato. Para cada una de las actividades 
anteriores, los materiales a utilizar debían ser reciclados 
o reutilizados con el fin de mitigar y reducir el impacto 
ambiental desde la conciencia que los estudiantes y sobre 
todo desde los padres de familia.

Cada actividad desarrollada contaba con un mes para su 
ejecución, donde se seguía la secuencia presentada en 
la figura 1.         

de San Sebastian se han implementado diversas activi-
dades enfocadas a diversas áreas de conocimiento, ta-
les como: Matemáticas, lenguaje, educación ambiental 
y pensamiento crítico, siempre permeado por el uso de 
las herramientas TIC.

El cuidado del medio ambiente y los proyectos 
tecnológicos

La educación ambiental y el cuidado del medio ambiente 
son temas de gran importancia en las instituciones 
educativas, especialmente en la enseñanza de las 
ciencias naturales. Es esencial que los estudiantes 
comprendan cómo estos conceptos se relacionan con 
su vida cotidiana y su proceso educativo. Los conceptos 
ambientales tradicionalmente se han centrado en los 
recursos naturales, como la biodiversidad, el agua, la flora 
y la fauna. Sin embargo, la educación ambiental va más 
allá de la naturaleza y se relaciona directamente con las 
interacciones humanas en la sociedad.

En este contexto, la tecnología desempeña un papel 
fundamental en la educación actual. La tecnología 
influye en la forma en que se enseña y se aprende.      
La implementación de proyectos tecnológicos en la 
educación ambiental puede motivar a los estudiantes 
y promover hábitos que contribuyan a la protección 
y preservación del entorno natural. La tecnología 
se convierte en una herramienta clave para resolver 
problemas ambientales y mejorar la calidad de vida.

La aparición de la propiedad y su relación con el Estado 
son factores cruciales en la comprensión de la interacción 
entre los seres humanos y el entorno. La propiedad lleva 
a la creación del Estado como medio de garantizar la 
preservación de la propiedad y la riqueza. Esto a menudo 
conduce a la explotación de unos individuos por otros. 
La tecnología se convierte en una solución para abordar 
este problema, al tiempo que promueve la conservación 
del medio ambiente. Los gobiernos han establecido 
normativas para proteger el entorno y promover el 
avance tecnológico.

La promoción del cuidado del medio ambiente a través 
de proyectos tecnológicos en entornos educativos es 
esencial para motivar a los estudiantes y permitirles 
comprender la importancia de preservar el entorno 
natural. Los proyectos tecnológicos fomentan la 
motivación de los estudiantes y los conectan con su 
entorno, lo que permite una mayor comprensión de la 
importancia de la educación ambiental.

La educación ambiental en las escuelas primarias es 
fundamental para que los estudiantes fortalezcan su 

III. RESULTADOS 

Fig. 1. Secuencia de trabajo con los niños, niñas y jóvenes.

Como proceso final, se llevó a cabo un ejercicio de 
socialización en el cual los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de presentar sus actividades contando con 
la participación de docentes, líderes de la fundación y 
sobre todo los padres de familia pudieron evidenciar 
los resultados obtenidos durante el acompañamiento 
realizado en el primer semestre del 2021.

Es importante recalcar que, el acompañamiento con los 
niños, niñas y jóvenes de la Fundación Obras Sociales de 
Betania, que participan en la escuela de fútbol y danzas 
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conciencia ambiental y desarrollen habilidades que 
les permitan abordar la problemática ambiental. Los 
proyectos tecnológicos ayudan a los estudiantes a 
interactuar y a desarrollar habilidades para el reciclaje y 
la reutilización de materiales.

El uso de la tecnología de la información y la comunicación 
(TIC) permite identificar los conocimientos previos de los 
estudiantes y adaptar la enseñanza a sus necesidades. 
Además, fomenta el desarrollo de competencias y 
habilidades emprendedoras en los estudiantes.

En conclusión, la implementación de proyectos 
tecnológicos en la educación ambiental en la comunidad 
de San Sebastián ha demostrado ser una estrategia 
efectiva para motivar a los estudiantes, promover 
la conciencia ambiental y desarrollar habilidades 
tecnológicas y emprendedoras. Estos proyectos han 
permitido a los estudiantes comprender la importancia 
de preservar el medio ambiente y contribuir a la sociedad 
desde una perspectiva sostenible.

Los proyectos tecnológicos y el medio ambiente: Un 
aporte desde la vulnerabilidad

La educación ambiental es una herramienta esencial para 
garantizar la sostenibilidad del desarrollo y fomentar 
habilidades orientadas al cuidado y preservación del 
medio ambiente. Es fundamental comprender cómo la 
implementación de alternativas educativas contribuye 
al desarrollo sostenible de las regiones. Los procesos 
educativos se entrelazan con las problemáticas sociales 
para proponer soluciones y estrategias de cambio.

A medida que avanza la tecnología, las problemáticas 
ambientales se vuelven más complejas y urgentes. La 
educación se convierte en un agente de cambio clave 
para abordar estos desafíos y transformar la sociedad. 
La velocidad del desarrollo y la multiculturalidad de la 
sociedad actual presentan desafíos significativos para los 
sistemas educativos, que deben adaptarse a un futuro 
incierto y complejo.

La educación se convierte en el punto de conexión entre 
el progreso tecnológico y la responsabilidad social y 
ambiental. Los estudiantes se convierten en agentes 
activos del cambio, contribuyendo a la construcción de 
paz y promoviendo la conciencia ambiental. La tecnología 
y la innovación desempeñan un papel importante en 
este proceso, motivando a los estudiantes y mejorando 
la calidad de la educación.

La sociedad se encuentra inmersa en un ciclo 
interdependiente, donde la naturaleza, la tecnología y 

la educación se relacionan para mantener el equilibrio 
y la estabilidad. La educación debe ser contextualizada 
y pertinente para que cada miembro de la comunidad 
educativa sea consciente de su papel en la preservación 
del planeta.

La articulación de la educación ambiental con proyectos 
tecnológicos permite a los estudiantes comprender el 
mundo a través de procesos educativos adaptados 
a su contexto. La tecnología impulsa la innovación, 
motivando a los estudiantes y mejorando la calidad de 
la educación. La innovación social aborda las necesidades 
de las poblaciones vulnerables y promueve iniciativas de 
cuidado ambiental.

La innovación se basa en la interacción de procesos que 
incluyen el intercambio de información con el exterior. 
La educación desempeña un papel fundamental en la 
transformación del entorno y promueve el diálogo entre 
el contexto, la tecnología y la educación ambiental. 
Las ideas y prácticas eficientes se replican y adaptan 
en diferentes contextos, enriqueciendo el proceso de 
innovación.

La intervención no solo contribuye al aprendizaje de 
los estudiantes en relación con el medio ambiente y 
los proyectos tecnológicos, sino que también genera 
espacios de acompañamiento y reflexión para la 
comunidad, promoviendo un aprendizaje colectivo y una 
mayor conciencia ambiental.

IV. DISCUSIÓN 
En el transcurso del proyecto de Apoyo Pedagógico para 
niños de la Escuela de Futbol y Danzas de la Comunidad 
de San Sebastián-Manizales, en colaboración con la 
Fundación Obras Sociales de Betania,  se llevó a cabo 
la quinta fase, que se centró en la promoción de la 
conciencia ambiental y la preservación del entorno 
natural a través de proyectos tecnológicos. Los resultados 
de esta investigación han puesto de manifiesto una serie 
de hallazgos de gran relevancia.

En primer lugar, se observó que los estudiantes 
participantes demostraron una mayor apropiación y 
reconocimiento de la influencia positiva de la tecnología 
en su proceso educativo. Comprendieron mejor cómo 
las herramientas tecnológicas pueden potenciar su 
aprendizaje y contribuir al desarrollo de la sociedad 
en general. Este aumento en la conciencia tecnológica 
puede traducirse en un mejor aprovechamiento de los 
recursos digitales en futuras etapas de su educación.
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Autores como Alzate et al., (2018); Parra-Bernal & 
Agudelo-Marín (2022); Largo-Taborda et al., (2022) y 
Hurtado (2020), manifiestan que el uso de la tecnología 
en los procesos de formación permite que los estudiantes 
puedan aumentar su interés y motivación (Ruiz-Ortega & 
Rodas, 2023), a la hora de abordar nuevos conceptos que 
en un primero momento no fueron llamativos. 

Además, se evidenció una mejora en las áreas en las 
que se brindó apoyo pedagógico. Los estudiantes que 
recibieron esta asistencia experimentaron un aumento 
en sus niveles de socialización y un mayor respeto por 
las normas establecidas en las actividades del programa. 
Este fortalecimiento en la convivencia social es esencial 
para su desarrollo personal y futuro éxito en la sociedad.

V. CONCLUSIONES 
En perspectiva de lo anterior, el uso de las herramientas 
tecnológicas, no solo mejoró aspectos relacionados con el 
aprendizaje de algunos conceptos propios de las ciencias 
naturales, sino que a si vez se pudo promover el cuidado 
del ambiente desde la perspectiva de la conservación 
de materiales que pueden tener otros usos o que sirven 
de reciclaje, generando de esta manera espacios de 
reflexión en torno al reconocimiento de las problemáticas 
ambientales (Largo-Taborda & Rosero-Moreano, 2016; 
Largo-Taborda, 2022). 

Por último, es relevante destacar que el proyecto no solo 
potenció la formación académica, sino que también 
hizo hincapié en la formación humana. Se llevaron a 
cabo actividades de integración y desarrollo durante 
las jornadas programadas. Además, se promovió 
la participación de las familias de los estudiantes, 
fomentando espacios de reflexión y diálogo. Los padres 
de familia mostraron un compromiso significativo con 
Obras Sociales Betania y la Universidad Católica de 
Manizales, lo que fortalece aún más el impacto positivo 
del proyecto en la comunidad y contribuye a una 
educación más integral y holística.

En resumen, la quinta fase de este proyecto demostró 
ser altamente beneficiosa en términos de conciencia 
tecnológica, desarrollo social y formación humana. Los 
resultados positivos obtenidos resaltan la importancia de 
abordar no solo los aspectos académicos, sino también 
los valores y la interacción social en la educación de los 
jóvenes de la comunidad de San Sebastián-Manizales. 
Estos hallazgos pueden servir como base para futuros 
programas y proyectos educativos que busquen un 
impacto positivo y duradero en la sociedad.

Trabajar en la comunidad a través del proyecto “Apoyo 
pedagógico a los niños de la escuela de fútbol y escuelas 
de danza de la comunidad de San Sebastián - Manizales”, 
el cual se acordó con la Fundación Obras Sociales de 
Betania, y se implementó con foco en el fortalecimiento 
de la conciencia ambiental. Se puede concluir que los 
estudiantes y el aporte a la tecnología en el proceso de 
formación, especialmente sus aportes al impacto social, 
muestran mayor posesión y reconocimiento a través de 
la quinta etapa del proyecto tecnológico y cuidado por 
el medio ambiente. 

Al mismo tiempo, también hubo mejoras en el apoyo 
docente, lo que a su vez mostró que los estudiantes 
que participaron en la Etapa 5 aumentaron su nivel de 
socialización y respeto por las reglas establecidas en las 
actividades para promover la convivencia social y sobre 
todo fortalecer la cultura de la conservación y cuidado 
del ambiente.

Por último, es importante reconocer que los procesos 
pedagógicos enfocados a la construcción de la 
sensibilidad ambiental han permitido una mayor 
apropiación por parte de los estudiantes y sus familias, 
puesto que al desarrollar el acompañamiento mediante 
el uso de las TIC logró a su vez vincular a los padres de 
familia en la construcción y desarrollo de las actividades 
propiciando un trabajo colaborativo y en conjunto desde 
el hogar de cada uno de los estudiantes.

A través del proyecto “Apoyo Pedagógico para Niños de 
la Escuela de Fútbol y Danzas de la Comunidad de San 
Sebastián en Manizales,” en colaboración con la Fundación 
Obras Sociales de Betania, hemos implementado la fase 
5 del proyecto, que se enfoca en fortalecer la conciencia 
ambiental y el cuidado del medio ambiente mediante 
proyectos tecnológicos. Los resultados indican un mayor 
nivel de apropiación y reconocimiento por parte de los 
estudiantes de las contribuciones de la tecnología en su 
proceso de aprendizaje y en el desarrollo de la sociedad 
en general.

Asimismo, hemos observado mejoras significativas en 
las áreas donde se ha brindado apoyo pedagógico. En 
particular, los estudiantes que participaron en la fase cinco 
mostraron una mejora en sus habilidades de socialización 
y un mayor respeto por las normas establecidas en las 
actividades, lo que ha contribuido a una convivencia más 
armoniosa.

Además, el proyecto ha enriquecido el proceso de 
formación humana, no solamente a través de las áreas 
de intervención, sino también mediante actividades de 
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integración y desarrollo durante las jornadas establecidas. 
Se ha fomentado la colaboración en el ámbito familiar 
como un medio para consolidar los espacios de reflexión 
y diálogo entre los niños y niñas que participan en el 
programa y sus padres. Estos últimos han demostrado un 
compromiso sobresaliente con Obras Sociales Betania y 
la Universidad Católica de Manizales en la continuación 
y progreso del proyecto.
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El presente artículo es el resultado de un trabajo 
de investigación que se encuentra en proceso 
de desarrollo y hace especial énfasis en el estado 
del arte y las teorías que la sustentan, teniendo 

en cuenta la filosofía del pensamiento andino de los 
pueblos indígenas. Cuyo objetivo es de determinar cómo 
la siembra ancestral del junco (Gynerium Sagittatum) y el 
tejido de canastos, contribuyen a la educación ambiental 
en los niños de la comunidad indígena Quillasinga 
de Jenoy y desde ahí poder aportar al cuidado de la 
madre tierra, en especial al cuidado del agua. Para ello, 
se emplean técnicas como la observación directa, el 
conversatorio y la minga de pensamiento apoyada en 
la tradición oral, cuyas características hacen parte de las 
costumbres de la comunidad.

De este modo, se espera que los resultados de este trabajo 
posibiliten aportar a la educación ambiental teniendo en 
cuenta la identidad cultural de la comunidad, iniciando 
desde edades tempranas como es el caso de los niños del 
cabildo de Genoy y en este sentido rescatar los saberes 
que poseen los mayores al igual que sus experiencias 
a lo largo de la vida, para que la relación del hombre 
con la madre tierra y todo lo que habita a su alrededor 
esté mediada por la armonización bajo los principios de 
reciprocidad y complementariedad como lo expresan 
algunos teóricos.

Palabras Clave - I pensamiento andino, junco (Gynerium 
Sagittatum), tejido de canastos, educación ambiental. 
Madre tierra, agua, identidad cultural, principios de 
reciprocidad y complementariedad.

Abstract
This article is the result of a research work that is in 
process of development and makes special emphasis 
on the state of the art and the theories that support it, 
taking into account the philosophy of Andean thought 
of indigenous peoples. Its objective is to determine how 
the ancestral planting of the reed (Gynerium Sagittatum) 
and the weaving of baskets, contributes to environmental 
education in the children of the indigenous community 
Quillasinga de Jenoy and from there to contribute to 
the care of mother earth, especially the care of water. 
For this purpose, techniques such as direct observation, 
conversation and minga of thought supported by 
oral tradition, whose characteristics are part of the 
community’s customs, are used. 

Resumen

STATE OF THE ART ON THE ANCESTRAL 
P L A N T I N G  O F  T H E  “J U N CO ” 
(GYNERIUM SAGITTATUM) AND THE 
WEAVING OF BASKETS ORIENTED 
T O WA R D S  E N V I R O N M E N TA L 
EDUCATION IN THE CARE OF MOTHER 
EARTH.

In this way, it is expected that the results of this work 
will make it possible to contribute to environmental 
education taking into account the cultural identity of the 
community, starting from early ages as in the case of the 
children of the Genoy cabildo and in this sense to rescue 
the knowledge possessed by the elders as well as their 
experiences throughout life, so that the relationship of 
man with mother earth and everything that lives around 
him is mediated by harmonization under the principles of 
reciprocity and complementarity as expressed by some 
theoreticians.

Key words - Andean thought, rush (Gynerium 
Sagittatum), basket weaving, environmental education. 
Mother earth, water, cultural identity, principles of 
reciprocity and complementarity.

I. INTRODUCCIÓN

Dentro de la cosmogonía andina, los componentes del 
mundo (material e inmaterial) tienen vida, y por ende 
están sujetos a cumplir con el ciclo natural. Es por esto 
que las montañas, las flores, los animales, la luna, las 
estrellas, entre otros.  Son considerados vivos. De este 
modo, la naturaleza es identificada como la madre o 
Pachamama es fuente y última morada de la vida y 
como toda madre cuida a sus hijos y estos cuidan de ella 
mediante una relación armónica que permite a su vez 
alcanzar un equilibrio entre sus habitantes. (García, 2003).
En este sentido, la comunidad del Cabildo Quillasinga de 
Jenoy posee una cosmovisión indígena estrechamente 
ligada a la Madre Tierra, por lo cual el presente estudio 
nace a partir de la necesidad de fortalecer su identidad 
cultural y el arraigo por su territorio ancestral, bajo una 
visión ambiental, que busque recuperar la conexión 
espiritual del hombre con la naturaleza, abordando el 
tejido y relacionándolo con la educación ambiental, 
donde el junco, además de constituirse en protector 
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del agua, es la materia prima para trabajar la cestería y, 
alrededor de este, poder abordar temas relacionados con 
la protección del agua,  la cultura de la chagra, el cultivo 
del junco, la elaboración de canastos, y en general, el 
cuidado  de la madre tierra, desde la sabiduría ancestral 
y la cosmovisión indígena Quillasinga.

De acuerdo a lo anterior, en este artículo se reúne y 
sintetiza información de estudios alrededor de la siembra 
ancestral del “junco” (Gynerium sagittatum) y el tejido de 
canastos orientados hacia la educación ambiental en el 
cuidado de la Madre Tierra, con el propósito de desarrollar 
un proceso de formación que permita  a la comunidad 
identificar situaciones y problemáticas ambientales 
que afectan su entorno, tomar conciencia de ello y 
actuar como agentes de cambio proponiendo posibles 
soluciones articuladas a los saberes y conocimientos 
propios de su cultura. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta el desarrollo de los procesos culturales 
que se han realizado dentro de la comunidad indígena 
Quillasinga del cabildo de Jenoy, es importante rescatar 
espacios donde los niños sean los protagonistas dentro 
de su ejecución y el deber de los mayores sea transmitir 
el saber ancestral a las futuras generaciones para que, 
desde edades tempranas, haya un reconocimiento y 
apropiación de su identidad cultural, apoyados en las 
tradiciones, saberes, creencias, usos y costumbres que 
permitan un empoderamiento dentro de su territorio 
ancestral.

En este sentido, es importante abordar el aspecto 
ambiental dentro del territorio, donde la situación 
geográfica de este territorio, se ubica dentro de una 
zona natural con diferentes pisos térmicos, cuyos factores 
favorables ecológicos y medioambientales se podría 
resumir en la existencia, todavía de múltiples especies 
de bosque secundario combinada con la permanencia 
de algunas especies de fauna terrestre y explotación de 
minas de piedra. Al respecto, este suelo puede garantizar 
la supervivencia de un ecosistema en condiciones 
adecuadas. En este sentido, las características de este 
suelo hacen posible el desarrollo de actividades agrícolas 
como el cultivo, en especial de maíz, además del plátano 
y café. (Agreda, 2009, p.76)

De este modo, se encuentran especies de flora como, 
árboles de chilco, maduro, huesillo, matial, el tacaso, 
el pilche, el quillotocto, el matial de flores blancas, el 

moquillo, el higuerón, el cascarillo, el campanillo y 
balso, entre otros. Algunos de ellos, son utilizados para 
leña, como también son empleados en la medicina 
ancestral y alimento tanto para los humanos y las aves.   
Respecto a especies de fauna, se encuentran mamíferos 
como: conejos, putuchil, pintadillas, perros de monte, 
armadillos, erizos, reptiles, anfibios, aves, chiguacos, 
buitres, gavilanes, búhos, torcazas, loros, cuscungos, 
curillos y tórtolas, entre otros.  (Agreda, 2009, p.78)

Sin embargo, se ha observado que actividades como la 
ganadería están desplazando a las actividades agrícolas, 
propiciando la pérdida de animales y plantas propias de 
la región, situación que puede ser consecuencia de la 
deforestación (Agreda, 2009, p.80).

Tal es el caso del Junco (Gynerium sagittatum), cuyo 
nombre popular es: “cañoto”, “caña brava” o “caña flecha” 
en Colombia, perteneciente a la familia de las Gramíneas, 
que además de servir para proteger los nacimientos 
de agua, las riberas de los ríos, quebradas y lagos, se 
constituye como materia prima del tejido de canastos 
como oficio artesanal, actividad que tiempo atrás fue 
característica de la cultura de este corregimiento; la cual 
es cultivada dentro de sus huertas a baja escala.  De 
este modo, y respecto a la dimensión cultural de esta 
comunidad, el oficio artesanal ha disminuido, puesto que 
la gente se ha dedicado a realizar otro tipo de actividades, 
las cuales generan ingresos económicos con mayor 
rentabilidad. No obstante, la reivindicación no solamente 
es económica sino cultural y, por ende, ambiental. Así 
pues, el tejido se convierte en una actividad fundamental 
dentro de la cultura.

A la vez, otro de los problemas que se evidencia 
en Jenoy, al igual que en todas las poblaciones del 
mundo, es la utilización de recipientes plásticos, que 
han ido desplazando a los elementos naturales como 
los canastos de junco que han desaparecido del 
entorno cultural y económico de Jenoy, por lo tanto, 
se hace necesario y conveniente, motivar el uso de 
estos utensilios, que permitan disminuir el impacto 
del plástico sobre las fuentes hídricas, biodiversidad y 
ecosistemas naturales.

Al respecto, Montezuma (2012) hace alusión a este 
oficio como una de las actividades que hacen parte de 
las tradiciones de los habitantes de este corregimiento, 
en sus estudios relata que las personas indígenas y 
campesinos utilizaban los canastos para recoger los 
productos que obtenían de sus huertas o sus chagras. 
Por tal razón, se considera que la cestería surge a partir 
de las necesidades agrícolas. (p. 35)
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III. METODOLOGÍA

Así pues, aquellas personas dedicadas a este oficio 
tienen la oportunidad de compartir sus conocimientos y 
saberes en el interior de la familia y una vez obtenido los 
productos se refleja en el trabajo la entrega, dedicación 
y la sabiduría que hace parte de su identidad como 
miembro de un territorio ancestral.  Cabe agregar que, 
el artesano se apoya en la materia prima que le ofrece 
la naturaleza, no obstante, esto no significa actuar en 
contra de la misma, por el contrario, bajo los principios 
que caracterizan a los pueblos andinos existe una 
estrecha relación con la naturaleza que lo impulsa a 
trabajar evitando generar impactos negativos hacia la 
madre tierra. 

Debido a esto, la presente investigación pretende 
determinar cómo la siembra ancestral del junco, en el 
tejido de canastos, contribuye a la educación ambiental 
en los niños de la comunidad indígena Quillasinga 
de Jenoy, con el fin de aportar al cuidado de la madre 
tierra, en especial del agua, donde los niños serán los 
protagonistas, quienes apoyados, desde la sabiduría 
ancestral, podrán transmitir la palabra, construir 
pensamiento y a su vez mantener viva la memoria de 
los ancestros bajo un enfoque ambiental.

El presente estudio se desarrolla bajo el paradigma 
cualitativo siguiendo un diseño de Investigación Acción 
en el Aula con enfoque crítico social orientado bajo el 
método hermenéutico y etnográfico. Este diseño concibe 
sus bases conceptuales en: Guardian (2007), Restrepo 
(2009), Pascual (2011), Torrecilla (2011) y Colmenares, et 
al. (2008) Autores fundamentales para el desarrollo del 
presente estudio, quienes permiten propiciar cambios 
sociales, transformar la realidad con el fin de que el 
sujeto sea un agente de cambio en torno al aspecto 
ambiental y por ende cultural. De este modo, la unidad 
de trabajo estará integrada por las autoridades mayores, 
los abuelos sabedores y los niños del cabildo de Genoy, 
con quienes se plantea una ruta metodológica la cual 
que consta de tres momentos,  “Hilando saberes sobre 
la siembra ancestral del junco, para el tejido de los 
canastos y su práctica en la conservación del agua”, “Los 
niños construyen el tejido de la sabiduría ancestral” y 
“Dejando huella en nuestro territorio”, en cada uno de 
ellos se abordaran encuentros en los cuales se pretende 
aplicar técnicas e instrumentos de investigación como 
la observación participante, el conversatorio y la minga 
apoyados en la tradición oral, cuya información extraída 
será registrada en el diario de campo con el fin de dar 
respuesta a los objetivos planteados inicialmente.

IV.  ANTECEDENTES 

A continuación, se hace una presentación sobre los 
antecedentes internacionales, nacionales y regionales 
respecto a las categorías abordadas en el estudio, los 
cuales sustentan el trabajo y que posteriormente se 
tendrán en cuenta para el análisis de los resultados 
obtenidos.

A nivel internacional se han encontrado diferentes 
investigaciones que dan a conocer las características 
físicas y biológicas de la especie Gynerium Sagittatum, 
al igual que la forma de aprovechar a esta planta en las 
prácticas cotidianas.  Entre los estudios más relevantes 
se encuentran, aquellos realizados por Cárdenas (2011) 
quien da a conocer las características respecto al uso y 
aprovechamiento de la especie en mención, la cual es 
utilizada en actividades de construcción de viviendas, 
donde emplean el tallo para cubrir los techos y paredes, 
como también para elaborar y diseñar artesanías, por 
ejemplo, corrales, coronas, entre otras. (p.42).

Por otra parte, Raymudio (2015) a través de su estudio 
relacionado con la etnobotánica, da a conocer que 
la familia de las Poaceae, es una de las especies más 
representativas en la localidad, puesto que es utilizada 
en la arquitectura prehispánica del Perú, donde el tallo 
o la caña es empleada para elaborar esteras, canastos, 
cestos, etc. (p.55).

Por su parte, Gutiérrez (2010) señala que los pueblos 
amazónicos dedicados a las actividades artesanales 
realizan prácticas ambientales inadecuadas, las cuales 
generan deforestación y por ende pérdida de la 
biodiversidad, además del desequilibrio ecosistémico.  
No obstante, es una práctica que hace parte de 
su vida cotidiana, puesto que esto depende de la 
estabilidad económica. En este sentido, vemos cómo 
estas actividades generan impactos negativos contra 
el ambiente. Por tanto, se requiere de la aplicación de 
técnicas que contribuyan al buen manejo de actividades 
extractivas sostenibles, especialmente de la especie 
Gynerium Sagittatum o caña brava. 

Al respecto, Baltazar (2011) señala que los productos 
del bosque no maderables necesitan ser integrados en 
técnicas de manejo forestal sostenible y en estrategias 
de conservación de la biodiversidad, así, a partir de estos 
productos es posible generar una mejor rentabilidad 
económica a las comunidades locales y especies como 
caña brava hace parte de los recursos que proporciona 
los ingresos más altos debido a su utilidad (p.1).
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Por otra parte, Martínez, Fujigaki y Bongiglioli (2020) 
en su estudio aclaran que los canastos tejidos por las 
mujeres de la comunidad rarámuri se dedican al tejido 
de canastos, los cuales eran utilizados para almacenar 
o transportar maíz, y frijol. Estos hacían parte de los 
instrumentos de cocina, para guardar alimentos, como 
también para almacenar herramientas, telas u otros, los 
cuales hace algunos años habían ingresado al mercado. 
Las técnicas para la cestería entre mujeres Seri y Rarámuri 
son diferentes, aunque su utilidad es lo que tienen en 
común (p.57).

A nivel nacional se encontraron investigaciones muy 
relevantes donde se destaca la importancia que tiene 
el tejido de canastos en el fortalecimiento de los usos 
y costumbres que caracterizan a cada región. Martínez, 
Landim y Ferreira (2018) a través de su estudio, permiten 
reconocer la importancia de implementar las sabidurías 
ancestrales que poseen las comunidades indígenas en 
los procesos de sostenibilidad ambiental con la especie 
Gynerium sagittatum y observar las dinámicas de los 
pueblos y sus formas de encuentro para lograr un 
propósito, teniendo en cuenta sus necesidades y las 
problemáticas que se presentan en su territorio.

Por otra parte, el Centro de investigación y documenta-
ción para la artesanía (2002) da a conocer cómo se pue-
den utilizar diferentes técnicas ancestrales del pueblo 
Zenú en procesos sostenibles para fabricar productos 
más elaborados y competitivos en el mercado, con el 
fin de conservar las sabidurías de los pueblos y rescatar 
estas prácticas culturales. 

Abella (2021) permite observar cómo el pindo se 
convierte en una de las artesanías más importantes 
de la región, puesto que detrás de su elaboración se 
encuentra la historia de un pueblo, el conocimiento 
ancestral de su comunidad y el arraigo por su territorio al 
contener la identidad cultural de sus habitantes, quienes 
han logrado convertirlo en patrimonio cultural, gracias 
a su articulación en las costumbres y tradiciones de esta 
región.

En este sentido, y más específicamente a nivel Regional 
Montezuma (2012) permite identificar la riqueza cultural 
y étnica que tiene el departamento, señalando que los 
pueblos indígenas dejaron huella dentro del territorio, 
donde la siembra, las prácticas artesanales, los rituales 
han hecho parte de una tradición, las cuales deben ser 
practicadas por los miembros de la comunidad con el 

fin de alcanzar un empoderamiento y apropiación de su 
identidad cultural. 

García y García (2019) sostiene que, en el desarrollo 
del proceso de enseñanza aprendizaje es importante 
aprovechar materiales que existen en el contexto, los 
cuales son buenas herramientas de aprendizaje que 
posibilitan que el estudiante recuerde lo aprendido en 
clase en la medida en que haya manipulado el canasto, 
convirtiéndose en una estrategia etnopedagógica que 
surge del saber indígena y permite que los niños puedan 
aprender y vivenciar experiencias desde diferentes 
espacios dentro del contexto en el cual se desarrollan.

Finalmente, en el estudio de Tascón (2019) titulado 
“Entretejiendo la memoria del canasto en el Resguardo 
Marcelino Tascón, Valparaíso”, se expone la necesidad 
de compartir, conocer, registrar y comprender aún más 
el tejido sobre los canastos para fortalecer la identidad 
cultural, puesto que trae consigo mismo el volver hacia 
el territorio, conocer el origen del pueblo mediante la 
conexión espiritual con la naturaleza y el camino por el 
territorio. 

Por otra parte, también se presentan las bases 
epistemológicas y teóricas que respaldan el presente 
estudio. De este modo, el trabajo se sustenta en el 
constructivismo sociocultural, el cual, según Vigotsky 
parte del concepto de cultura, donde refiere que es:

Es importante que el individuo pueda relacionarse con 
el entorno social y cultural, puesto que desde ahí él es 
posible compartir e intercambiar ideas con otros sujetos, 
conllevando hacia un desarrollo integral que al mismo 
tiempo pueda fortalecer su conocimiento. (Carrera y 
Mazzarella, 2001, p. 43)

Por tal motivo, el constructivismo es considerado un 
modelo muy importante dentro del contexto educativo, 
puesto que tiene en cuenta al sujeto que en este caso 
viene a ser el educando y al contexto que lo rodea bajo 
aspectos sociales y culturales. De este modo, el estudiante 
podrá desarrollar y fortalecer sus valores, habilidades y 
actitudes que serán las herramientas fundamentales en la 
participación como un agente que contribuya al cambio 
de la sociedad dentro de su comunidad (Guerra, 2020).

En este sentido, y en vista de aquello que plantea la teoría 
sociocultural, es oportuno abordar la cosmogonía andina, 
donde los componentes del mundo (material e inmaterial) 
tienen vida, y por ende están sujetos a cumplir con el ciclo 
natural. De este modo, la naturaleza es identificada como 
la madre o Pachamama es fuente y última morada de la 
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vida y como toda madre cuida a sus hijos y estos cuidan 
de ella mediante una relación armónica que permite a su 
vez alcanzar un equilibrio entre sus habitantes.  (García, 
2003, p. 2)

Por su parte, Toledo y Barrera (como se citó en Liverani, 
2018) bajo el enfoque biocultural señalan que, existe una 
fuerte relación entre la diversidad biológica y cultural de 
los territorios indígenas, orientados a la conservación 
del ambiente con enfoques interdisciplinarios, la cual 
permite que haya una conservación simbiótica bajo el 
principio de reciprocidad.

En efecto, los pueblos indígenas han demostrado 
cultivar sus raíces dentro del territorio, el lugar donde se 
desarrolla la vida, se comparte pensamiento, se transmite 
la palabra, se guarda la memoria de los antepasados y 
se deja el legado a las nuevas generaciones, quienes a 
través de las prácticas culturales continúan rescatando 
los usos y costumbres que caracterizan su identidad 
cultural además de convivir en un ambiente armónico 
con la naturaleza. 

Manuel Castro de ECUARANI, expresa que el Buen Vivir 
se representa en un conjunto de valores socioculturales 
donde las comunidades deben mantener la convivencia 
y armonía en el territorio, en el cual prevalece el cuidado 
hacia la Madre Tierra desde su sabiduría ancestral y su 
cosmovisión, resaltando el legado que dejan sus mayores 
sobre el conocimiento de las diferentes prácticas 
culturales que caracterizan a los pueblos indígenas 
(Houtart, 2011).

Por tal motivo, se debería tomar las sabidurías 
tradicionales y revalorizarlas en pro de proteger y 
conservar la madre tierra, puesto que actualmente se 
vive en un modelo de desarrollo consumista, donde 
el bienestar del hombre se mide a través de su poder 
adquisitivo,  por lo cual se debe implementar nuevos 
procesos de desarrollo que permitan comprender la 
importancia del ambiente no como un recurso, sino como 
el conjunto de relaciones donde el hombre hace parte de 
la naturaleza y es su deber procurar vivir y convivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Por lo tanto, es pertinente hablar sobre el papel de la 
humanidad en el desarrollo de una sociedad armónica, 
donde se debe iniciar cambiando el yo egocéntrico en 
el cual se piensa que la naturaleza le pertenece, por la 
práctica del bien común en el que se incluya a todas las 
especies creando y fortaleciendo los lazos de afectividad 
que los ancestros tenían con la amorosa Pachamama. 
Durán (como se citó en 2010, p. 59)

Es oportuno hacer alusión al significado de la palabra 
Pacha, la cual, según Ayala (2018) está relacionada con el 
cosmos. En efecto, y bajo los principios de la racionalidad 
andina, se tiene que todo está relacionado con todo. 

A continuación, se presenta cada uno de los principios:
Atendiendo al principio de la racionalidad, es la forma 
como se puede concebir la realidad, en la que todo se 
encuentra relacionado. De ahí que, bajo el principio de 
la relacionalidad todos los seres, las cosas y elementos 
de la naturaleza se encuentran relacionados. Así mismo, 
existe una fuerte conexión espiritual en la que interviene 
el principio de la reciprocidad. 

Al respecto, este principio se caracteriza por la justicia 
que habita en el cosmos, donde todas las acciones 
ejercidas por un agente hacia otro encargado de recibir 
dicha acción deberán ser recompensadas por este del 
mismo modo. Por lo tanto, si se quiere que todo fluya 
de la mejor manera sin interrupciones, debe llevarse a 
cabo este principio. 

En este sentido, otro de los principios es el de 
correspondencia, en el cual existe un vínculo mediado 
por una relación armónica entre lo existente. 

Finalmente, está el principio de la complementariedad 
en el cual todo tiene complemento, por ejemplo, 
la noche tiene al día, el hombre a la mujer, la luz, la 
oscuridad, etc.

Por otra parte, se hace referencia al concepto del agua 
desde la cosmovisión andina, para ello Restrepo (s.f ) 
sostiene que, es importante comprender que desde el 
pensamiento andino el agua cobra un significado que 
va más allá de ser considerada como un recurso de la 
naturaleza del cual puede beneficiarse el ser humano. Por 
tanto, este elemento considerado un ser vivo, también 
hace parte del territorio y, por ende, está relacionado 
con los principios anteriormente mencionados (p.78).

V. CONCLUSIONES 
La comunidad indígena Quillasinga de Jenoy realiza 
varios procesos en los cuales busca rescatar sus usos y 
costumbres, a pesar de ello, se observa que los niños 
no poseen muchos conocimientos sobre su cultura lo 
cual resulta preocupante en el sentido de fortalecer 
la identidad cultural de las nuevas generaciones, 
siendo ellos la base fundamental para que sus saberes 
ancestrales sigan perviviendo a través de la historia.  
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Las comunidades indígenas realizan sus prácticas 
culturales orientadas a convivir en armonía con la madre 
tierra, por lo cual se considera fundamental rescatar la 
labor del tejido del junco como una estrategia para lograr 
una formación en valores ambientales que promueva el 
desarrollo de buenas prácticas a favor del ambiente.

En relación con el presente artículo, se puede observar 
que la especie Gynerium sagitattum se utiliza para 
labores similares en las diferentes regiones de estudio, 
destacando la cestería como su uso principal; no 
obstante, cada comunidad posee sus saberes propios, 
lo que hace que cada artesanía sea elaborada de manera 
diferente, según la cosmovisión de cada pueblo indígena.
La especie Gynerium sagitattum se emplea para 
elaborar varias artesanías y productos que utilizan las 
comunidades en su diario vivir; sin embargo, poco a 
poco se está disminuyendo su siembra y producción, ya 
que ofrece poca rentabilidad a sus habitantes y optan 
por otras realizar otras labores que les generan mayores 
ingresos.

A partir de las artesanías características de cada región, 
se puede impulsar, fortalecer y potencializar la economía 
de una comunidad, teniendo como base productos que 
en algún punto de su historia lograron crear ingresos 
rentables para la comunidad, por lo cual se considera 
necesario rescatar estos conocimientos ancestrales que 
aún conservan la armonía con la madre tierra.

Agradecimientos  

BIBLIOGRAFÍA

Abella, S. L. (2021). El Pindo: Fuente para el desarrollo 
territorial de Palermo (Huila – Colombia). Recuperado 
de:  http://hdl.handle.net/10654/40580  

Agreda, E. (2009, 01 de noviembre). Etnoastronomía y 
obras rupestres experiencias mítico-religiosas, ciclos y 
calendarios en las comunidades rurales de Mapachico 
y Genoy. Investigiumire. 1 (1). Recuperado de https://
investigiumire.unicesmag.edu.co/index.php/ire/article/
view/3 

Ayala, J. (2018). Diseño de una estrategia didáctica para 
la enseñanza- aprendizaje del Valor del Agua desde la 
Dimensión Cultural en la Cosmovisión de la Comunidad 
Indígena de los Pastos Departamento de Nariño, en la 
I.E. Los Andes de Cuaical (Tesis de Maestría). Recuperado 
de 36757516.2018.pdf (unal.edu.co)

Baltazar, O. (2011). Estudio etnobotánico y de mercado 
de productos forestales no maderables extraídos del 
bosque y áreas afines en la ciudad de Pucallpa-Perú. 
(Tesis de pregrado). Recuperado de 000000424T (unu.
edu.pe)

Cárdenas, R. (2011). Estudio de la especie del Chuchio 
(gynerium sagitattum) en las comunidades Tsimane 
y Mosetene en la reserva de la biosfera y Tcos Pilon 
Lajas de los Departamentos de la Paz y Beni (Tesis de 
pregrado). Recuperado de T-1582.pdf (umsa.bo)

Carrera, B., y Mazzarella, C. (2001). Vygotsky: enfoque 
sociocultural. Educere. 5 (13). Recuperado de  https://
www.redalyc.org/pdf/356/35601309.pdf 

Centro de investigación y documentación para 
la artesanía [CENDAR]. (2002) Fortalecimiento 
Organizacional Local En 27 Comunidades con las que se 
implementara el Plan de Manejo Sostenible de La Caña 
Flecha (Gynerium Sagittatum) y Tintoreas como materia 
prima utilizada en la producción artesanal del Resguardo 
Zenu de San Andrés de Sota Vento Cordoba. Recuperado 
de https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/
bitstream/001/1180/8/INST-D%202002.%20165.pdf 

Durán, M. (2010). Sumak Kawsay o Buen Vivir, desde la 
cosmovisión andina hacia la ética de la sustentabilidad. 
Pensamiento actual. 10 (14-15). Recuperado de Sumak 
Kawsay o buen vivir, desde la Cosmovisión andina hacia la 
ética de la sustentabilidad. | K’uskikuna (hypotheses.org) 

A las autoridades mayores, a los abuelos y niños del 
cabildo indígena de Genoy quienes depositaron 
su confianza en nosotras y han compartido sus 
conocimientos, saberes y experiencias en torno a sus 
costumbres y tradiciones que caracterizan la identidad 
de su cultura, y que han sido fuente de información 
fundamental en la construcción y desarrollo del presente 
estudio.

A nuestra asesora, la doctora Esperanza Agreda, por 
brindarnos sus conocimientos, experiencias y guiarnos 
en este proceso de formación profesional.

A nuestra querida alma mater, la Universidad de Nariño, 
especialmente a la facultad de educación, por brindarnos 
todos los espacios, herramientas y conocimientos para 
formarnos como profesionales en el campo educativo.



Huellas Revista No20, diciembre de 2024 25

Estado del  arte sobre la siembra ancestral  del “Junco” (Gynerium sagittatum) y el tejido  de canastos orientados  hacia la educación ambiental en el cuidado de la madre tierra. 

Garcia, J. (2003). Sistema epistémico en los pueblos 
andinos. Revista de discusiones filosóficas desde acá, 
4(41), 2-3. Recuperado de http://www.ideaz-institute.
com/sp/CUADERNO4/C41.pdf 

García, G., & Garcia, G. (2019). El canasto una estrategia 
etnopedagógica para orientar las matemáticas en 
los estudiantes de grado primero de la Escuela de 
Albicito – Gran Sábalo, Municipio De Tumaco (tesis de 
pregrado). Recuperado de  https://repository.unad.edu.
co/bitstream/handle/10596/26131/ggarciapas%20.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Guardian, A. (2007). El paradigma cualitativo en la 
investigación socio-educativa. Agencia Española de 
cooperación internacional. Recuperado de https://
web.ua.es/it/ice/documentos/recursos/materiales/
el-paradigma-cualitativo-en-la-investigacion-socio-
educativa.pdf 

Guerra, J. (2020). El constructivismo en la educación y 
el aporte de la teoría sociocultural de Vygotsky para 
comprender la construcción del conocimiento en el ser 
humano. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, 
Política y Valores, 2 (77), 1-21. Recuperado de https://
dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/
index.php/dilemas/article/view/2033/2090 

Gutiérrez, R. (2010).  Evaluar el aprovechamiento y las 
técnicas de manejo, implementadas de Gynerium sagi-
ttatum “caña brava” en la comunidad de AyacuchoTipi-
shca, río Amazonas, Región Loreto (Tesis de pregrado). 
Recuperado de https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/
bitstream/handle/20.500.12737/1805/T-634.9283-G96.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Houtart, F. (2011). El concepto de Sumak kawsay (buen 
vivir) y su correspondencia con el bien común de la 
humanidad. Revista de Filosofía, 3(69), 3-77. Recuperado 
de https://produccioncientificaluz.org/index.php/
filosofia/article/view/18224/18212 

Martínez, M., Fujigaki, A., y Bongiglioli, C. (2020). Tejiendo 
comparaciones entre canastos y artesanias. Reflexividad 
y alteridad I. Estudios de caso en México y Brasil, 1(1), 
39-75. Recuperado de https://ru.historicas.unam.mx/
bitstream/handle/20.500.12525/736/710_R_01_tejiendo.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Martínez, P., Paschoarelli, L., Y Da Cruz, P. (2019). Diseño 
y artesanado: una mirada contemporánea. Revista de 
Arquitectura. 22(1) sp. Recuperado de http://dx.doi.
org/10.14718/RevArq.2020.1975 

Montezuma, J. (2012). Oficios perdidos de Nariño (tesis 
de pregrado). Recuperado de 85527.pdf (udenar.edu.co) 

Raymudio, S. (2015). Etnobotánica de las especies 
del Monte Ribereño en el Río Chira, Sullanab (tesis de 
pregrado). Recuperado de BIO-RAY-VIE-15 (unp.edu.pe)

Restrepo, A. (s. f ) Visión Andina del Agua. Recuperado 
de https://www.banrepcultural.org/agua/exposicion/
articulos/articulo_06.pdf 

  Tascón, Tascón, M. (2019) Entretejiendo la memoria del 
canasto, kakawadaita chi e kurisia (tesis de maestría). 
Universidad de Antioquia, Colombia.  

Liverani, L. (2018). El Pastoreo en las tierras comunales de  
Baunei (Tesis de Maestría). Recuperado de 0866_Liverani.
pdf (unia.es)  

 
 





U N I V E R S I D A D  D E  N A R I Ñ O 

 LISETH DAYANA ARTEAGA
ANA MARÍA CORTÉS SANTACRUZ

Fecha de Recepción: 26 de agosto de 2023

Fecha de Aceptación: 20 de febrero de 2024

L A  D I D Á C T I C A  E N  L A 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
DE LA HISTORIA EN EL GRADO 

QUINTO.



28 Huellas Revista No20,  diciembre 2024 
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En el campo educativo no existe conexión 
entre la historia como ciencia social y su 
enseñanza. Esa desarticulación entre la 
investigación y la práctica en las aulas ha 

generado el interés por desarrollar un proyecto 
enfocado en la didáctica de la historia. Este artículo 
tiene como objetivo dar a conocer los resultados 
de la etapa diagnostica sobre los procesos 
pedagógicos, didácticos y curriculares que hacen 
posible la enseñanza y aprendizaje de la historia 
en el grado quinto en las instituciones educativas 
Técnico Girardot y San Luis Gonzaga del municipio 
de Túquerres, departamento de Nariño. En un 
primer momento, se lleva a cabo un proceso de 
análisis documental direccionado a la revisión del 
currículo institucional y a la elaboración y aplicación 
de entrevistas semiestructuradas a docentes y 
estudiantes, estas acciones permiten confrontar 
la situación actual de la enseñanza aprendizaje de 
la historia en las dos instituciones con los aportes 
teóricos y los lineamientos curriculares de Ciencias 
Sociales del Ministerio de Educación Nacional. 
En el transcurso del diagnóstico se reconocieron 
algunas dificultades a nivel pedagógico, curricular 
y didáctico dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la historia; estas llevaron a plantear 
una propuesta didáctica, como respuesta a dichas 
problemáticas. 

Palabras Clave - Historia, enseñanza, aprendizaje, 
didáctica.

Resumen

DIDACTICS IN THE TEACHING 
AND LEARNING OF HISTORY 
IN THE FIFTH GRADE.

The lack of connection between history as social science 
and its teaching, the dismantling of practice and research 
has generated attention to develop a project focus on the 
history teaching. The main of this article is to know the 
results about the educational and teaching in diagnosis 
stage which make possible the teaching - learning 
history in fifth grade students at San Luis Gonzaga and 
Técnico Girardot high school in Tùquerres – Nariño. 
First, it was realized a documentary analysis which look 
over the institutional curriculum, then create and apply 
semi - structured interviews for students and teachers. 
These actions allow to compare the current situation of 
history teaching – learning in both institutions with the 
theorical contributions and curricular guidelines of social 
science of Ministerio Nacional de Educacion. During the 
diagnosis, it was found that there are some difficulties 

Abstract

at pedagogical, curricular in the teaching- learning 
of history. These lead to set up a didactic proposal as 
solution to these problems.

Key words - History, teaching, learning, didactics.

I. INTRODUCCIÓN

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia ha 
generado numerosas discusiones dentro del ámbito 
académico, sobre todo, después de la coyuntura política 
generada a raíz de la firma de los tratados de Paz entre 
el estado colombiano y la guerrilla de las FARC; este 
acuerdo exigió repensar la forma de enseñar la historia 
de Colombia dentro de la educación básica y media 
vocacional. 

La ley 1874 de 2017 surge en el marco de los acuerdos 
de La Habana, y restablece la obligatoriedad de la 
enseñanza de la historia de Colombia en la básica primaria 
y la profundiza en el bachillerato.  Con un enfoque 
crítico orientado al fortalecimiento de la identidad y al 
reconocimiento de las diferencias, esta ley contribuye 
al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las 
víctimas del conflicto armado. Por otra parte, la comisión 
de la verdad y el centro de memoria, se encargaron de 
recolectar testimonios de miles de víctimas, información 
que permitió elaborar un material didáctico, disponible 
para todas las instituciones educativas del país, en aras de 
fortalecer tanto los contenidos programáticos, como las 
estrategias didácticas empleadas en las aulas.  (Senado de 
la República de Colombia, 2017).  Como se planteó desde 
los años noventa, la enseñanza de la historia está anclada 
a la estructura curricular del área de Ciencias Sociales; por 
lo tanto, no es considerada como una asignatura o área de 
conocimiento dentro de la educación básica y media. No 
obstante, las nuevas directrices gubernamentales exigen 
integrar la historia de Colombia como eje fundamental de 
la estructura curricular de las ciencias sociales, donde se 
deben articular tanto las competencias propias del área 
y las competencias ciudadanas (Ministerio de Educación 
de la República de Colombia, 2023).
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La historia, al hacer parte integral de las ciencias 
sociales, debe desarrollarse bajo  tres competencias: 
el pensamiento social, el análisis de perspectivas y el 
pensamiento reflexivo y sistémico (Instituto Colombiano 
para el Fomento y Evaluación de la Educación Superior, 
2015, pág. 51), estas a su vez se abordan mediante la 
transversalidad de  cuatro  competencias: (cognitiva, 
procedimental, valorativa y socializadora) cada una con 
su respectiva evidencia de aprendizaje e indicador de 
desempeño. Las competencias se contemplan dentro de 
los estándares básicos por competencias (EBC), derechos 
básicos de aprendizaje (DBA) y lineamientos curriculares, 
cuyo desarrollo debe ser transversal a todos los grados 
de formación. 

En ese sentido, es necesario que la organización curricular 
para la enseñanza de la historia planteada por el 
Ministerio de educación se apoye en los aportes teóricos 
de las corrientes pedagógicas para que el docente actué 
de manera asertiva en su práctica educativa y le permita 
retroalimentar constantemente el conocimiento y las 
estrategias didácticas a utilizar.

En la actualidad no existe una articulación entre los 
objetivos de formación que plantea la enseñanza de la 
historia y el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes, por ello, “La historia escolar les debería servir 
para desarrollar la capacidad de pensar históricamente la 
realidad social en la que se desenvuelve su vida cotidiana 
para con el tiempo, analizar cualquier proceso social y 
cultural” (Vega, 1998). El objetivo debe ser enseñar 
historia dentro de las Ciencias Sociales desde una 
perspectiva crítica, para que las generaciones reconozcan 
y comprendan su pasado a partir de un enfoque social, 
donde se relacione a los actores de un proceso histórico y 
se generen preguntas problema que reflejen la causalidad 
de un suceso. La enseñanza de la historia necesita gestar 
cambios estructurales en el pensamiento y en el actuar 
de los individuos, lo que equivale a formar seres humanos 
autónomos y críticos frente a la realidad.

Según Pantoja, “la enseñanza de la Historia requiere 
enfrentarse a la complejidad del conocimiento histórico, 
utilizando modelos explicativos, comprensivos y 
propositivos para la caracterización de la Historia 
escolar” (Pantoja Suarez, 2017), es decir, requiere de 
una articulación del conocimiento histórico disciplinar 
y del saber pedagógico y didáctico de la historia, para 
generar procesos de transposición didáctica encargados 
de estructurar conocimientos asimilables para los 
estudiantes, es este caso, del grado quinto; dichos 
procesos requieren del compromiso de los docentes para 
acercarse al conocimiento disciplinar teórico y desde allí, 

generar estrategias didácticas ajustadas a la enseñanza 
de la historia.

En este sentido, el conocimiento didáctico emerge 
de la práctica de la enseñanza, pero una cosa son los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y otra la formación 
del profesorado para que intervenga en este proceso. 
Como lo menciona Pantoja, la didáctica es el canal de 
comunicación entre la enseñanza de la historia y el 
aprendizaje de esta, esta tiene como fin, formar de 
acuerdo con las necesidades de la cultura y al mismo 
tiempo influir en el desarrollo de los sujetos y las 
comunidades del presente, (Pantoja Suarez, 2017). Por 
esta razón, la didáctica es necesaria para fortalecer el 
conocimiento y motivar el aprendizaje de la historia a 
partir del análisis y comprensión de la realidad de los 
contextos.  

Para la organización de la información fue necesario 
plantear tres categorías de análisis: la historia, la 
enseñanza-aprendizaje de la historia y la didáctica. 
El concepto de historia permite comprender las 
concepciones de docentes y estudiantes en contraste 
con la teoría; el propósito es repensar la historia que 
se enseña en el grado quinto y generar una visión 
más amplia que incluya diversos actores sociales y se 
preocupe por develar la causalidad de los procesos 
históricos. La categoría enseñanza-aprendizaje, brinda 
las orientaciones teóricas necesarias, a la luz de los 
principales aportes e innovaciones desarrollados en 
este campo de conocimiento. La didáctica, por su parte, 
permite conocer las estrategias y actividades que son 
usadas por los docentes para la enseñanza de la historia. 
Este estudio, precisamente, tiene entre sus objetivos 
identificar la relación entre macro currículo y micro 
currículo, con el fin comprender el grado de apropiación 
que tienen las instituciones educativas frente a la 
estructura curricular del área de ciencias sociales y la 
historia y cómo esto se ve reflejado en las aulas.  

II. METODOLOGÍA
La metodología que se empleó dentro del proyecto fue la 
investigación educativa, la cual generó un acercamiento 
a la realidad escolar y permitió identificar las dificultades 
que se presentan en los entornos educativos, con el 
propósito de proponer estrategias que contribuyan al 
mejoramiento de los problemas encontrados. Dentro 
de la investigación se pretende conocer y explicar el 
estado de la enseñanza-aprendizaje de la historia en 
el grado quinto de las I. E. San Luis Gonzaga y Técnico 
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Girardot, mediante un diagnóstico a partir del análisis 
a documentos institucionales y entrevistas tanto a 
docentes como a estudiantes. 

Además, se desarrolló una investigación cualitativa, en 
la cual se analizaron fuentes documentales primarias 
y secundarias. La información permitió comparar los 
datos obtenidos durante la etapa de recolección de 
información, tanto de los documentos institucionales 
de los dos planteles, como las entrevistas a docentes 
y a estudiantes. Dicha información se organizó dentro 
de las categorías: representación histórica, enseñanza-
aprendizaje de la historia, didáctica de la historia y 
evaluación. Cada categoría de análisis contó con la 
información obtenida en los documentos institucionales, 
los cuales fueron comparados con las entrevistas de 
los docentes y corroborados por las entrevistas a los 
estudiantes, además se acudió a revisión bibliográfica 
de algunos autores para apoyar diferentes teorías. 

Dentro de las fuentes primarias está el análisis a los 
diferentes estamentos gubernamentales como DBA 
(derechos básicos de aprendizaje) EBC (estándares Básicos 
por competencias), lineamientos curriculares de las 
Ciencias Sociales, PEI (Proyecto Educativo Institucional), 
y guías de autogestión de cada institución; en las 
fuentes secundarias se usaron entrevistas a docentes y 
estudiantes. El objetivo fue describir e interpretar cómo 
los docentes de ciencias sociales están enseñando la 
historia, bajo qué lineamientos y contenidos siguen el 
proceso. Esta información fue facilitada por los docentes 
encargados de esta área, mediante las evidencias 
como los planes de estudio, planes de aula, su misma 
experiencia, etc.

En la siguiente etapa se realizaron entrevistas a 
estudiantes, en donde se pudo contrastar con la 
información obtenida de los docentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la historia y la didáctica.  Esta 
etapa permitió conocer de primera mano la experiencia 
del estudiante en las clases de historia, cuáles son las 
estrategias que les llaman la atención, y cuáles, por el 
contrario, les generan desinterés. De igual manera, se 
pudo conocer la organización curricular estipulada 
dentro de las instituciones educativas, incluidos los 
cambios ocasionados a raíz de la pandemia y cómo se 
articularon en las ciencias sociales y específicamente en 
la historia.

A.  Técnicas para la recolección de información

Entrevista semiestructurada en profundidad: las 
entrevistas son otro de los elementos clave dentro de la 

investigación, pues logran acercar a las investigadoras a 
los actores participantes.  Según Bisquerra la entrevista 
semiestructurada en profundidad tiene como objetivo 
“obtener información de forma oral y personalizada, 
sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos 
de la persona como las creencias, las actitudes, las 
opiniones, los valores, en relación con la situación que 
se está estudiando” (Bisquerra, Alcaraz, Gómez, Beltrán, 
& Martínez, 2009). Se pretende comprender cómo 
se desarrolla la enseñanza-aprendizaje de la historia, 
teniendo en cuenta la experiencia de las maestras y la 
opinión de los estudiantes. Todo ello implica reconocer 
sus opiniones y pensamientos en torno a la historia y 
su didáctica. Esta información fue registrada en una 
matriz de sistematización, en donde se organizaron las 
preguntas y respuestas de los participantes (docentes y 
estudiantes); de igual manera se construyó una matriz 
de análisis a partir de las tres categorías de investigación 
(enseñanza de la historia, representación histórica y 
didáctica de la historia).

Análisis documental: esta herramienta de recolección 
de información complementa el trabajo realizado con 
las entrevistas, pues permite contrastar y consolidar 
información mediante la revisión de distintos documentos 
ya escritos, según los documentos pueden ser personales 
u oficiales (Bisquerra, Alcaraz, Gómez, Beltrán, & Martínez, 
2009), dentro de los cuales existen una gran variedad, 
en el caso de la presente investigación se hará análisis 
de documentos oficiales, entre los que se encuentran: 
los proyectos educativos institucionales (PEI), planes de 
área, planes de asignaturas, planes de aula y planeadores 
diarios de clase; ese tipo de información genera un 
panorama global de cómo se enseña historia en dichas 
instituciones. 

Esta información, además, permitió el análisis y la 
interpretación de cada categoría, con base en las síntesis 
de los diferentes actores entrevistados. En algunos casos, 
se organizó la información recopilada en una matriz, 
en donde se filtró la información más relevante para la 
investigación. Los cuadros fueron diseñados por esta 
investigación, tanto para los PEI, las guías de aprendizaje 
y los planes de área.   

Mediante la triangulación de información, se compararon 
los datos obtenidos durante la etapa de recolección de 
datos, se analizaron los documentos institucionales de 
los dos planteles, a la vez que se realizaron entrevistas 
a docentes y a estudiantes. Esto permitió confrontar los 
planteamientos de los documentos institucionales con la 
realidad educativa, además de realizar un paralelo con las 
dos instituciones objeto de estudio. Dicha información 
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se organizó dentro de las categorías: representación de 
la historia, enseñanza y aprendizaje, y didáctica de la 
historia. Además, se acudió a la revisión bibliográfica de 
algunos autores para darle sustento teórico al análisis de 
la información. 

A.   Unidad de análisis

La presente investigación se desarrolló en el grado quinto 
de primaria, de las Instituciones Educativas San Luis 
Gonzaga y Técnico Girardot, ubicadas en el municipio 
de Túquerres.

Actualmente, el grado quinto de la Institución educativa 
San Luis Gonzaga, cuenta con cinco grados: el 5-1 
compuesto por 34 estudiantes, el 5-2 con 36, el 5-3 
con 33, el 5-4 con 33 y el 5-5 32 estudiantes, para un 
total de 198; las edades oscilan entre 9 y 11 años. Los 
niños provienen del casco urbano, en su gran mayoría, 
de veredas cercanas y corregimientos. A partir del año 
escolar 2020, desde el grado tercero hasta el grado quinto 
se trabaja por áreas, por lo tanto, en el grado quinto, los 
estudiantes cuentan con tres profesores. Las asignaturas 
de Ciencias Sociales, inglés, informática, lenguaje, se 
dictan por una docente Licenciada en Ciencias Sociales; 
las materias de matemáticas, artística, religión, por el 
docente Licenciado en Educación Básica Primaria; y 
Ciencias Naturales y lectura por parte de una docente, 
Licenciada en Educación Básica Primaria, con especialidad 
en Ciencias Naturales.

Como se ha mencionado anteriormente, la investigación 
se desarrollará en el grado quinto de la Sede Fátima, que 
cuenta con una planta profesoral de 5 docentes multi-
área que se desempeñan en los grados de primero a 
quinto, y una docente para transición. La Sede presta el 
servicio educativo a 130 estudiantes; dentro del plantel 
hay únicamente un curso por cada grado de formación. El 
grado quinto está conformado por 22 estudiantes, de los 
cuales 12 son mujeres y 10 son hombres. La edad de los 
alumnos oscila entre los 10 y 11 años. La población que 
acoge la sede Fátima es habitante de los barrios cercanos, 
(Fátima, Voladero, Ipain, el Faro, la Inmaculada y vereda 
la Guayaquila).

Los resultados preliminares de la investigación se van a 
presentar conforme a las tres categorías de investigación, 
en ese orden, se inicia con una breve síntesis teórica, se 
continúa con la descripción y análisis de los hallazgos 

en cada institución educativa, y finalmente, se analiza la 
visión de docentes y estudiantes respecto a la historia y 
a lo relacionado con la didáctica. 

A.  Enseñanza-aprendizaje de la historia.

La enseñanza de la historia en Colombia está ligada a los 
lineamientos curriculares de las ciencias sociales, creados 
hace 20 años en el marco de las reformas educativas que 
se dieron en el país luego de la creación de la ley 115 
de educación en 1994. Dichos lineamientos abarcan las 
directrices de enseñanza de todas las disciplinas que 
componen a las ciencias sociales, entre ellas, la historia.  
El currículo está organizado de tal forma que todos los 
contenidos temáticos deben desarrollarse de manera 
interdisciplinar y transversal en cada grado, eso significa  
que el conocimiento histórico debe relacionarse con el 
saber político, económico, social y cultural; los estándares 
básicos por competencias (EBC) y los derechos básicos 
de aprendizaje (DBA) han organizado los contenidos 
y las competencias para cada grado de escolaridad, 
eso implica la existencia de  competencias específicas 
enfocadas en el fortalecimiento del conocimiento 
histórico tanto en la educación básica como en la media.

  Según el ministerio de educación la enseñanza de la 
historia debe estar ligada a los objetivos de enseñanza 
de las Ciencias Sociales, encaminados a la reflexión 
de los fenómenos sociales sobrepasando el plano 
de la interpretación y la comprensión de los hechos; 
es entonces  la indagación sistemática  el medio  que 
promueve conocimientos sobre lo social para la búsqueda 
del bienestar de la humanidad y la convivencia pacífica 
de los distintos integrantes (Ministerio De Educación 
Nacional, 2006). De igual manera, los Estándares Básicos 
por competencias de Ciencias Sociales, establecen “que 
los y las estudiantes puedan acceder al conocimiento y 
comprensión de los conceptos básicos requeridos para 
aproximarse al carácter dinámico, plural y complejo 
de las sociedades humanas” (Ministerio De Educación 
Nacional, 2006). En esa medida, la enseñanza de la 
historia tiene como propósito conocer el pasado de 
los individuos, mediante la asimilación de conceptos 
básicos del ámbito social e histórico que permitan a los 
individuos encontrarse en la diferencia y actuar en favor 
de la convivencia pacífica.

Comprendidos  algunos aspectos generales sobre 
los lineamientos curriculares de las ciencias sociales, 
es evidente que las dos instituciones tienen distintas 
maneras de articular el macro currículo exigido por el 
ministerio de educación, con el PEI (Proyecto educativo 
institucional),  los planes de área y  las guías de trabajo en 

III. RESULTADOS 
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casa; por un lado, la IE Técnico Girardot demuestra mayor 
organización curricular, los documentos institucionales 
son reestructurados periódicamente y muestran relación 
entre los objetivos de formación, las competencias y 
el perfil institucional, esto a su vez se ve reflejado en 
la malla curricular , donde se albergan los contenidos 
programáticos en congruencia con los EBC y los DBA.  

En la institución educativa San Luis Gonzaga, por el 
contrario, se evidencia menor articulación curricular: aún 
no hay coherencia entre PEI   y plan de área. De hecho, 
el PEI está en construcción y el proyecto de área de 
ciencias sociales se ve reducido a las mallas curriculares, 
es decir, no existen objetivos, ni marco metodológico ni 
conceptual que respalden los procesos de enseñanza 
aprendizaje del área. Además, las mallas curriculares 
mantienen una organización tradicional compuesta por 
logros, indicadores, saberes y evaluación; modelo por 
competencias a pesar de ser mencionado en el PEI, no 
está desarrollado dentro de las mallas.

Los contenidos históricos sugeridos para grado quinto 
dentro del área de ciencias sociales se enfocan en la 
historia de Colombia durante los siglos XV, XIX y XX, 
donde se aborda temáticas relacionadas con colonia, 
independencia, formación de la república, avances 
tecnológicos en el siglo XX y formaciones políticas y 
sociales en la primera mitad del siglo XX.  Así mismo, 
cada institución organiza los contenidos sugeridos de 
acuerdo con su propio criterio. En el caso de la I.E. San 
Luis Gonzaga se da mayor relevancia a la historia local y 
regional desde el grado primero, con temas relacionados 
a lugares, personajes, hechos importantes de Túquerres, 
historia de Nariño, pueblos originarios del municipio; 
sin embargo, existe una escasa articulación entre los 
sucesos nacionales y regionales. Por otra parte, en la I.E. 
Técnico Girardot, aunque el currículo está organizado 
en el orden estipulado por los DBA, no se priorizan las 
temáticas regionales, lo cual genera grandes vacíos sobre 
el conocimiento histórico local. 

Para profundizar las dificultades en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la historia, las maestras 
mencionan que “La historia se la toma como narración 
de acontecimientos de una manera aislada, sin haber 
comparación con el presente, entonces es difícil 
obtener un espíritu crítico y analítico de la actualidad. 
Se deja a un lado la historia de nuestra patria chica y 
se da mucha importancia a la historia universal, sobre 
todo en el bachillerato, dejando muchos vacíos por 
comprender” (Guerrero, 2021). La tesis sustentada por 
la docente expone la escasa formación en didáctica 
de la historia, y manifiesta preocupación en cómo 

abordar tal problemática, cuando intervienen diversos 
factores: la cualificación docente, el perfil profesional, la 
intensidad horaria, la escasa capacitación, entre otros. Por 
consiguiente, no se puede señalar al docente como único 
responsable en el proceso de enseñanza.  

Otra de las docentes entrevistadas manifiesta lo 
siguiente: “una de las problemáticas que desde mi 
experiencia puedo ver, es que la formación histórica se 
da en su mayoría en el grado quinto, pero en los grados 
inferiores el enfoque es en Geografía, por lo tanto, no 
existe un hilo conductor en los procesos de enseñanza 
de la historia. Además, se abordan temas de forma 
esporádica y no hay una verdadera contextualización de 
los contenidos, de ahí que los estudiantes desconozcan 
la historia regional” (Cifuentes, 2021). Información que 
fue corroborada por los estudiantes de la I. E. Técnico 
Girardot, quienes expresan haber elaborado mapas, 
estudiado fronteras, países, departamentos ubicación 
de la tierra, husos horarios, (Guerrero A , 2021). Esto 
obedece en cierta medida a las disposiciones del 
ministerio de educación frente al currículo de Ciencias 
sociales, dentro del cual se desarrolla el conocimiento 
espacial geográfico en los grados primero, segundo y 
tercero; mientras la enseñanza de la historia se intensifica 
a partir del cuarto grado. Además, no se relacionan las 
temáticas de historia con el contexto, y esto genera poca 
reflexión de los temas históricos.   

Cuando se indaga a los estudiantes sobre los conoci-
mientos adquiridos en torno a las ciencias sociales y la 
historia, en la mayoría de los casos mencionan hechos 
históricos como: el descubrimiento, la esclavitud, la in-
dependencia, la revolución de los comuneros, y recuer-
dan algunos personajes del contexto nacional y local 
como Simón Bolívar, Cristóbal Colón y Manuela Cumbal. 
Los estudiantes recuerdan estos sucesos de manera muy 
general, pero no los relacionan con las causas o las con-
secuencias, lo que genera un desconocimiento de los 
procesos históricos: los estudiantes memorizan la fecha, 
el acontecimiento y el personaje, más no pasan de allí. 
Por esta razón, se entiende que ellos no ven la historia 
como un proceso, sino como un conjunto de hechos 
aislados, sin ninguna relación o puente; menos aún, lo-
gran relacionar los hechos con la realidad de su con-
texto, pues la historia nacional ha sido enseñada desde 
las narrativas institucionales. Con relación a las Ciencias 
Sociales los estudiantes recuerdan algunas tradiciones 
de Túquerres, como los carnavales, platos tradicionales 
de la región, y comunidades indígenas existentes en su 
territorio. Con respecto a estos temas se puede eviden-
ciar mayor retentiva, pues se trata de las historias de su 
pueblo, o de su comunidad.
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B.   Representación de la historia.

El ministerio de educación nacional exige dentro 
de las competencias en ciencias sociales analizar 
dimensiones históricas de eventos, problemáticas y 
fenómenos sociales; los estudiantes deben localizar en 
el tiempo y en el espacio eventos históricos y prácticas 
sociales, (Ministerio de Educación Nacional, 2023). Eso 
implica que el proceso de enseñanza esté soportado 
en la epistemología propia de la historia y el docente 
pueda compartirlo entre los estudiantes, en síntesis, 
la enseñanza de la historia no radica únicamente en la 
trasmisión de información, sino en formar conocimiento 
histórico desde las realidades y las prácticas sociales.

Entender la historia desde una dimensión social posibilita 
comprender la relación dialógica entre enseñanza e 
historia; el docente es quien construye conocimiento bajo 
un discurso teórico dentro de las aulas de clase, pues no 
puede enseñar algo que desconoce. El maestro enseña 
a partir de conocimientos construidos en la academia 
y la sociedad, por lo tanto, la historia no se reduce a 
un concepto teórico, sino que se contempla como un 
proceso que tiene desarrollo dentro de una realidad social.  
Para hacer visible esta relación es necesario analizarla 
a partir del concepto de representación histórica. La 
representación histórica permite a los investigadores 
entender cuál es la visión frente a la historia tanto de 
docentes como de estudiantes; se hace necesario saber 
cómo el docente ha construido su conocimiento sobre la 
historia y cómo lo enseña en las aulas. De igual manera, 
es indispensable comprender cómo los estudiantes 
han apropiado dicho conocimiento histórico y cómo lo 
representan.

Los planteamientos de Chartier, son claves para entender 
el proceso de interiorización de los conceptos y las 
realidades; por tanto, las representaciones recreadas 
sobre la historia tienen una energía propia que logra 
persuadir y convencer al otro sobre determinada “verdad”. 
Las representaciones crean discursos en torno a un suceso 
en particular, dichos discursos podrán reivindicar y, a la 
vez, señalar, condenar o invisibilizar a un grupo social, 
todo depende de la perspectiva con la cual se analicen 
tales sucesos. (Chartier, 2007)

La historia claramente ha sido permeada por 
intereses políticos o económicos que han generado 
representaciones particulares sobre sí misma, eso explica 
el nacimiento de la historia nacional y su particular 
perspectiva de narrar el pasado, siempre fundamentada 
en la exaltación de los héroes y personajes destacados. 
Ese tipo de historia es la que se ha interiorizado y 

representado en las aulas de clase; los mismos libros de 
texto han colaborado con la legitimidad de un discurso 
que cuenta solamente una parte del pasado nacional.

De acuerdo con las respuestas dadas por los docentes, se 
pudo inferir que se mantienen posturas tradicionalistas 
frente a la historia: algunos la consideran una ciencia 
auxiliar de las ciencias sociales, que se encarga de 
narrar todos los acontecimientos, hechos, sucesos que 
ha vivido la humanidad desde sus orígenes hasta la 
actualidad, mientras otra docente expresa que es “relato, 
una narración de hechos sucedidos que dejan huella y 
el pasado de la vida misma de uno” (Goyes, 2021). Esta 
visión del docente frente a la historia limita la concepción 
a una narración de hechos que ocurrieron en el pasado, y 
una forma de preservar el patrimonio cultural e histórico.

Las respuestas de los docentes dejan en evidencia el 
limitado manejo teórico que poseen de la historia, aún 
no considerada como medio de discusión y reflexión 
frente a la realidad del contexto; al estudiante no se le 
permite entender cómo se genera un proceso histórico, 
lo cual implica que no se analice a profundidad el tipo 
de sociedad y las características de la época donde se 
desarrollan los acontecimientos.  

La representación histórica, también permite entender 
cómo el estudiante ha construido su propio concepto 
de historia. Un gran número de estudiantes relacionan 
el pasado con experiencias que han vivido, desde la 
cotidianidad de la familia y su entorno; algunas de las 
respuestas obtenidas validan dicha afirmación: “son 
acciones que hemos realizado hace mucho tiempo”.  
(Benavides, 2021) “Cuando recordamos momentos 
buenos y malos, sobre lo que ha pasado” (Meneses, 2021). 
La relación que establecen los estudiantes con el pasado 
se conecta con las vivencias tanto propias como ajenas 
de su vida cotidiana; para ellos, el pasado es el ayer, es un 
hecho o una experiencia ya vivida. El concepto de pasado 
contribuye a esclarecer el concepto de historia, pues los 
niños aún están en una etapa de desarrollo en donde 
se debe contribuir a la construcción de pensamiento 
complejo: la comprensión del pasado es el primer paso 
para entender el verdadero propósito de la historia. 

Otra parte de los estudiantes relacionan el pasado con 
la historia de sus antepasados o la de su pueblo, así 
lo afirma el estudiante: el pasado es “Lo que hicieron 
nuestros antepasados, recordar lo de antes” (Meneses, 
2021); para los niños, los antepasados son aquellas 
personas habitantes de su pueblo que vivieron antes, 
todos tienen una historia y esa historia hace parte de un 
legado único forjador de identidad y cultura. Si bien los 



34 Huellas Revista No20,  diciembre 2024 

La didáctica enla enseñanza y el aprendizaje de la historia en el grado quinto.

estudiantes aún no son completamente conscientes de 
la complejidad del término pasado, si lo asumen como 
una cualidad de todo ser humano, ellos entienden la 
relevancia del pasado en su formación como persona.

Para finalizar, se pudo evidenciar que los docentes no 
manejan un concepto profundo sobre la historia, se 
limitan a ver la historia como la narración de hechos del 
pasado, más no como un medio para la comprensión y la 
reflexión del presente; es notable la escasa formación en 
historia y ciencias sociales. A causa de ello, los estudiantes 
relacionan el pasado con los sucesos cotidianos y con 
las experiencias personales; mientras que la historia la 
relacionan con sucesos pasados alejados de su realidad 
que les ocurrieron a ciertos personajes exaltados en la 
historia patria, también se relaciona la historia con un 
suceso importante del pasado en un lugar determinado, 
hay una conexión estrecha entre la historia, las fechas y 
los personajes. 

C.  Didáctica de la historia.

Para conocer la perspectiva de las dos instituciones 
educativas frente a la didáctica de la historia es necesario 
comprender que existe una relación muy estrecha 
entre la enseñanza y el aprendizaje de la historia; dicha 
comunicación es posible lograrla mediante la didáctica, 
pues ella brinda herramientas indispensables para hacer 
posible el aprendizaje. De hecho, es un instrumento 
fundamental para el maestro: es la promotora del 
conocimiento al establecer las pautas de aprendizaje 
en el estudiante, y logra una relación directa entre 
conocimiento y aprendizaje mediante procesos de 
motivación y asertividad en las prácticas de enseñanza. 
La didáctica despierta el interés del estudiante, cuando 
el conocimiento se adapta tanto a las problemáticas 
del contexto donde se enseña como a los niveles de 
desarrollo cognitivo de los niños. Por ende, la didáctica 
es dinámica, es cambiante y depende enteramente de 
la lectura que haga el docente de su entorno educativo. 
La didáctica es la responsable del proceso unificador del 
contenido histórico y la enseñanza-aprendizaje de este. 
Es trascendental la reflexión del docente con respecto 
a la metodología usada para mejorar la enseñanza y 
cambiar su práctica en pro de los sujetos que aprenden.

      Para conocer la relación entre teoría y práctica 
fue importante acercarse a la realidad educativa de 
los docentes en el aula de clases, para sopesar su 
conocimiento respecto a la didáctica y su aplicación. 
Cabe mencionar que las docentes no son profesionales 
en el área de ciencias sociales, por tanto, el conocimiento 
didáctico que manejan es generalizado, así lo demuestran 

sus opiniones “Didáctica es una manera para saber llegar 
y dar un conocimiento certero al estudiante, es el medio 
que tenemos los docentes para convertir el conocimiento 
teórico de una asignatura en un conocimiento asimilable 
y comprensible para el estudiante” (Ortega, 2021). Existe 
cierta  claridad en cuanto al concepto de didáctica, las 
docentes son conscientes de la importancia de dicha 
disciplina en el desarrollo de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, pero el problema radica en la planeación y 
aplicación de estrategias pertinentes al contexto, pues 
no existen ejercicios de retroalimentación teórica ni 
escenarios de discusión frente a la didáctica; las docentes 
se han quedado con los conocimientos adquiridos 
durante sus años de formación, no han profundizado ni 
actualizado el tema.

De acuerdo con la didáctica, es necesario plantear una 
estrategia y unas secuencias de aprendizaje; sobre este 
punto se indaga a las docentes y sus respuestas, tanto 
en la I.E. Técnico Girardot con en la I. E. San Luis Gonzaga, 
coinciden al mencionar actividades como presentación de 
videos, canciones, lecturas, exposiciones, talleres, mesas 
redondas y ensayos. Los cuales son recursos útiles tanto 
para los estudiantes como para los docentes. Además, 
también se encontraron otras respuestas con respecto a 
las secuencias de aprendizaje:

 “Consultar historias familiares, redactarlas y contarlas, 
historias contadas en forma de diálogo o con títeres, 
redactar acontecimientos que le hayan sucedido, 
pedir que los estudiantes lleven algún objeto personal 
importante y que cuenten las razones de su importancia. 
Destacar fechas importantes de la historia y aprovecharlas 
para profundizar en ellas. Hacer comparaciones con las 
actitudes que surgieron en el momento de los hechos y 
cómo la valoran los estudiantes en la actualidad. Narrar 
en forma de cuentos hechos importantes…”  (Guerrero 
B, 2021).

Estas actividades, a diferencia de las anteriores, presentan 
un orden y recurren a actividades innovadoras como las 
historias familiares, que involucran de forma directa a 
los estudiantes, llamando así su atención y facilitando 
el aprendizaje. Por razones similares, es muy valioso 
también el ejercicio denominado “el objeto personal”.  Por 
su parte, el uso de títeres aporta la puesta en escena de 
ciertos acontecimientos difíciles de narrar en una clase 
expositiva. 

Puesto que existen varios elementos a analizar dentro de 
las respuestas de los estudiantes, se empieza por conocer 
cómo el docente desarrolla una clase de historia.  Según 
los estudiantes del grado quinto, la docente de ciencias 
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sociales siempre realiza un saludo al iniciar cada clase, 
procede a explicar la dinámica en que se desarrollarán 
las actividades del día y se da paso a los contenidos. En 
su gran mayoría, los estudiantes de las dos instituciones 
recuerdan que la clase de historia empieza, por lo 
general, con una explicación del tema, para luego 
proceder a los dictados, los cuales son habituales: 
“primero nos daba una explicación y después nos hacía 
trabajar en el cuaderno” (Benavides, 2021). Otro de los 
estudiantes comparte esta afirmación: “ahora las clases 
son cortas, primero nos hacía escribir, hacíamos dictado, 
al final del tema nos dejaba exámenes, nos daba espacio 
para estudiar en clase” (Guerrero A, 2021). De aquí se 
concluye que la estrategia usada por las docentes 
corresponde a una clase expositiva tradicional, donde 
los recursos centrales son el tablero (para explicar 
la temática) y el cuaderno (donde se consigna la 
información).  

No obstante, existen otros elementos que hacen parte 
de las estrategias utilizadas por los docentes, como la 
entrevista a personas mayores, utilizada para conocer 
las costumbres, la forma de vida o la historia regional: 
“Se han consultado temas sobre historia regional, se 
hicieron entrevistas a personas mayores” (Martinez, 
2021).  Las estrategias se centran sobre todo en registrar 
las costumbres y tradiciones de la región, la comida 
típica de la zona, celebraciones religiosas y culturales. 
Pero, según la versión de los educandos de las dos 
instituciones, no se tiene muy en cuenta sus gustos 
e intereses particulares, puesto que las actividades, 
si bien reflejan un interés por involucrar temáticas 
cercanas, aún hace falta generar mayor conexión entre 
el conocimiento adquirido y la vida cotidiana, es decir, 
los niños necesitan entender que son generadores 
de memoria y que todos esos rasgos y costumbres 
regionales son producto de procesos históricos dentro 
de los cuales ellos están inmersos.  

Con respecto a las actividades que se han desarrollado 
dentro de ciencias sociales para promover el 
aprendizaje de la historia, en la mayoría de los casos 
están las exposiciones, uso de mapas conceptuales, 
mapas geográficos, carteleras canciones, cuentos, 
maquetas; estas actividades son de mayor relevancia 
para los niños, porque permiten desarrollar diversas 
habilidades que involucran su cuerpo, por esta razón 
las recuerdan con mayor facilidad. A pesar de ello, 
aseguran que la mayor parte de la dinámica de la 
clase se centra en las ilustraciones magistrales, los 
resúmenes escritos, los dictados, el trabajo con los 
libros (en el caso de la I.E.1), consultas, etc.  Lo cual 
demuestra que no existe la implementación de la 

estrategia necesaria para lograr el aprendizaje de la 
historia. 

En síntesis, el objetivo primordial de conocer las 
problemáticas que atraviesa la didáctica de la historia 
es reconocer las fortalezas y posibles soluciones, para 
aportar a la construcción de una estrategia innovadora 
que potencie el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin 
dejar de lado las riquezas del contexto; por ese mismo 
motivo se indaga a los estudiantes sobre la forma en 
que les gustaría aprender.

Historia. A los estudiantes de la I. E. San Luis Gonzaga, 
les gustaría visitar lugares históricos, visitar museos, 
conocer a los personajes más importantes de la 
región, la historia de su pueblo, las costumbres de 
su región, conocer la historia de Colombia, y que 
haya dramatizaciones. Por su parte, a los estudiantes 
de la I. E.  El técnico Girardot les interesa conocer 
temas referentes a su región como: la historia de los 
indígenas, el tema de los comuneros y las guerras, la 
historia de Colombia y su cultura. Lo anterior se tiene 
en cuenta para la elaboración de la estrategia.

IV. CONCLUSIONES 
El diagnóstico permitió obtener un panorama general 
sobre la enseñanza-aprendizaje de la historia en las 
instituciones objeto de estudio, y de esta manera 
identificar dificultades y potencialidades en torno a 
la didáctica de la disciplina. Por consiguiente, se hace 
necesario aprovechar los resultados del proceso para 
aportar a la construcción de una estrategia didáctica 
pertinente. 

En el análisis de los documentos institucionales se 
encontró una desarticulación entre lo establecido por el 
Ministerio y los PEI, planes de área y guías de aprendizaje; 
además, en los lineamientos curriculares propios 
de las Ciencias Sociales se establecen las directrices  
específicas  de acuerdo al grado de escolaridad, los 
cuales no se encuentran ejecutados a cabalidad dentro 
de las instituciones, existen vacíos a nivel pedagógico, 
curricular y didáctico que imposibilitan desarrollar 
procesos de enseñanza aprendizaje significativos. La 
formación se ve entorpecida por la escasa construcción 
teórica dentro del PEI y planes de área, en el caso de 
la IE San Luis Gonzaga. Sumado a esto existe una 
desarticulación curricular en las dos instituciones, en la IE 
Técnico Girardot existe un proyecto de área de Ciencias 
Sociales, pero no se ve reflejado en la práctica.
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Con relación a las entrevistas realizadas a los docentes 
de las dos instituciones, aún hay brechas que separan 
la concepción de los docentes y el concepto de historia 
como tal, lo cual impide lograr el verdadero proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la historia, empezando por la 
falta de capacitación y cualificación docente con respecto 
al área. En consecuencia, la concepción del estudiante 
en cuanto a la historia se mantiene en una relación con 
el pasado, sin mayor trascendencia en el presente. En 
consecuencia, las actividades desarrolladas en clase 
en su mayoría están encaminadas a la memorización 
y repetición, manifiestas en los dictados, las clases 
magistrales, las lecciones orales y el reconocimiento 
de héroes de la historia nacional, todo ello sin generar 
procesos de reflexión o cuestionamiento de los hechos. 
Para los niños, la historia representa el pasado que se 
debe narrar más no cuestionar. 
 
 Además, se encontró un escaso desarrollo teórico en 
cuanto a lo didáctico, pues no se plantea de manera 
explícita en los planes de aula las estrategias y 
secuencias didácticas por parte de los docentes; en este 
sentido, cuando se indaga a los estudiantes sobre los 
conocimientos adquiridos sobre las ciencias sociales y 
la historia en la mayoría de los casos  recuerdan sucesos 
de manera muy general, pues los estudiantes aprenden  
la fecha, el acontecimiento y el personaje, pero no  los 
relacionan con una causa o con las implicaciones que lo 
desencadenaron, esto genera un desconocimiento de 
los procesos históricos  y una debilidad en la formación 
de pensamiento crítico. 

 Así mismo, las guías de aprendizaje son una evidencia 
clara del escaso uso de estrategias didácticas, puesto 
que estas se limitan a exponer una base teórica y 
posteriormente aplicar un taller de refuerzo, donde no se 
observan actividades guiadas bajo objetivos específicos, 
sino más bien preguntas para corroborar la lectura de la 
guía. Además, las actividades descritas tanto por docentes 
como por estudiantes no obedecen a una estrategia 
didáctica como tal, pues esta va más allá de actividades, 
la estrategia implica un orden y una intención para cada 
actividad, es decir, el docente debe conocer cómo, dónde 
y cuándo aplicar la estrategia, debe tener en cuenta los 
pasos a seguir y dar las instrucciones pertinentes para 
lograr las metas de aprendizaje propuestas.

Finalmente, el diagnóstico permitió conocer las 
expectativas de los estudiantes frente a las estrategias 

de enseñanza de la historia, ellos proponen otras 
actividades novedosas como la dramatización, las 
exposiciones, las entrevistas a personas adultas, la 
visita a lugares históricos; las cuales generan espacios 
de expresión y participación, donde se fortalecen las 
habilidades comunicativas y ciudadanas. Estos espacios 
le permiten al estudiante ejercer roles, tomar la iniciativa, 
liderar procesos, tomar la vocería, en resumen, participan 
activamente en la construcción del conocimiento, a 
la vez que se exploran otras formas de aprendizaje; 
además, se evita la linealidad en las estrategias de 
enseñanza, que tradicionalmente ubican al docente 
como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
el encargado de hablar, de impartir conocimiento, 
mientras los estudiantes escuchan y transcriben. Por ello, 
esta investigación, permitió abrir horizontes hacia una 
metodología adecuada para la enseñanza y contenidos 
curriculares innovadores, para lograr un aprendizaje 
significativo de la historia.
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En el contexto educativo actual, es imperativo 
evolucionar más allá de la mera transmisión de 
información y adaptarse a las demandas del 
siglo XXI. En este sentido, el enfoque educativo 

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 
ha demostrado ser fundamental para equipar a los 
estudiantes con habilidades esenciales para la vida. 

Este artículo presenta un análisis cualitativo de las 
estrategias didácticas implementadas por los docentes 
en el programa RUTA STEM en Instituciones Educativas 
de Colombia, poniendo de manifiesto la transformación 
educativa que están experimentando.

Además, se explora la necesidad de adecuar los ambientes 
de aprendizaje a las características y demandas de los 
estudiantes, subrayando así la relevancia de un enfoque 
centrado en el estudiante. De igual manera, se examina 
cómo la integración efectiva de tecnologías educativas, 
respaldada por proyectos educativos presentados en la 
estrategia de transmisión del conocimiento dispuesta 
por la RUTA STEM (Torneo STEM), puede potenciar la 
educación STEM y, por ende, la formación de individuos 
competentes en habilidades críticas para enfrentar un 
mundo cada vez más complejo.

Palabras Clave -Estrategias didácticas, STEM, Tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), Habilidades del 
siglo XXI, ATLAS.ti.

Resumen
TRANSFORMING EDUCATION IN 
COLOMBIA: DIDACTIC STRATEGIES, 
STEM, AND 21ST CENTURY SKILLS.

Ín the current educational context, it is imperative 
to evolve beyond mere information transmission 
and adapt to the demands of the 21st century. In this 
regard, the STEM (Science, Technology, Engineering, 
and Mathematics) educational approach has proven to 
be fundamental in equipping students with essential life 
skills.

This article presents a qualitative analysis of the didactic 
strategies implemented by teachers in the RUTA STEM 
program in educational institutions in Colombia, 
highlighting the educational transformation they are 
undergoing.

Furthermore, the need to tailor learning environments to 
the characteristics and demands of students is explored, 
emphasizing the relevance of a student-centered 

Abstract

approach. Likewise, the article examines how the effective 
integration of educational technologies, supported by 
educational projects within the knowledge transmission 
strategy outlined by the RUTA STEM (STEM Tournament), 
can enhance STEM education and, consequently, the 
development of individuals competent in critical skills 
to face an increasingly complex world.

Key words - Didactic strategies, STEM, Information and 
Communication Technologies (ICT), 21st century skills, 
ATLAS.ti.

I. INTRODUCCIÓN
La educación contemporánea no solo se centra en 
la transferencia de conocimientos, sino en cultivar 
habilidades que preparen a los estudiantes para 
enfrentar los desafíos cambiantes del siglo XXI (Ministerio 
de Educación Nacional, OEA, et al., 2022). El enfoque 
STEM, integrando Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas, se ha convertido en un pilar fundamental 
en la transformación educativa en Colombia (Descamps 
Daw, 2019). Este artículo busca explorar cómo la 
combinación de estrategias didácticas con STEM puede 
potenciar el desarrollo de habilidades cruciales para 
el siglo XXI. En este sentido, se tienen en cuenta las 
unidades de análisis que formaron parte del proyecto 
de investigación denominado “HABILIDADES DEL SIGLO 
XXI Y EDUCACIÓN STEM: ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL PROGRAMA RUTA STEM 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE COLOMBIA CON EL 
APOYO DE ATLAS.ti”, como se describe a continuación a 
partir de diferentes estudios.

Desde el ámbito internacional, la conexión de las 
nuevas tecnologías con diversos procesos humanos, 
especialmente en el ámbito educativo, es un factor 
destacado en la transformación de la sociedad. 
Investigaciones como “Habilidades tecnológicas 
de los estudiantes universitarios: una perspectiva 
latinoamericana” (Yañez-Figueroa et al., 2015) resaltan 
la necesidad de una cualificación permanente y 
acceso continuo a servicios digitales para disipar la 
brecha tecnológica. A nivel global, “Revolución 4.0, 
Competencias, Educación y Orientación” (Echeverría 
Samanes & Martínez Clares, 2018) destacan la 
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importancia de competencias para enfrentar el futuro en 
la Cuarta Revolución Industrial. Además, “Educación STEM 
en la Sudamérica hispanohablante” (Tovar Rodríguez, 
2019) subraya la relevancia del enfoque STEM en América 
Latina y su impacto en la adquisición de habilidades 
prácticas y transferibles por parte de los estudiantes.

Asimismo, en Colombia, la investigación en torno a 
estrategias didácticas, educación, STEM y habilidades 
del siglo XXI ha ganado relevancia, especialmente en el 
contexto postpandémico. Iniciativas como el “Modelo de 
competencias TIC para docentes” (Hernández et al., 2016) 
buscan estimular la creación de entornos educativos 
innovadores en la educación superior. De igual manera, 
“Desarrollo de habilidades para la cuarta revolución 
industrial mediante metodologías de aprendizaje basado 
en problemas y proyectos” (Duque et al., 2018) destaca la 
importancia de abordar los problemas actuales a través 
de la formación. Las políticas educativas en Colombia 
relacionadas con las TIC, estas, también son analizadas 
en “Políticas educativas de TIC en Colombia” (Rueda Ortiz 
& Franco Avellaneda, 2018), reconociendo la necesidad 
de transformar las prácticas educativas.

En el ámbito regional, estudios como “Robótica educativa, 
Lego Mindstorms e Innobot, en el departamento de 
Nariño” (Canacuan Rosero, 2021) han demostrado que la 
metodología STEM es eficaz para desarrollar habilidades 
STEM en los estudiantes. Estos estudios enfatizan la 
importancia de implementar esta metodología de 
manera efectiva en las aulas para que los estudiantes 
puedan desarrollar sus capacidades de aprendizaje y 
adquisición de habilidades.

La vinculación de los procesos formativos de docentes 
en relación con el enfoque educativo STEM es crucial 
para mejorar la educación en diferentes contextos y 
acorde a sus necesidades. La inclusión de experiencias 
significativas a nivel nacional permite identificar 
participantes que han brindado aportes desde su labor 
como docentes para dar continuidad a la presente 
investigación. Los proyectos como “Ruta STEM” en 
Colombia, impulsados por entidades gubernamentales 
y organizaciones, buscan estimular el interés de niños, 
adolescentes, jóvenes y docentes hacia el ámbito STEM. 
Estos proyectos están diseñados para habilitar espacios 
que permitan el acercamiento y activación de tecnologías 
emergentes para fortalecer las competencias necesarias 
para afrontar la cuarta revolución industrial. Los concursos 
y competencias como el “Torneo STEM” son parte integral 
de esta estrategia, brindando a los participantes la 
oportunidad de presentar proyectos STEM y fomentar 
competencias del siglo XXI (Colombia Aprende, n.d.; 

Ministerio de Educación Nacional, Fundación Tecnalia 
Colombia, et al., 2022). En este marco, se reconoce el 
papel protagónico del maestro en el proceso educativo 
y se resalta la necesidad de formar a los docentes para 
implementar efectivamente el enfoque STEM y utilizar 
las herramientas tecnológicas necesarias para llevarlo 
a cabo. 

El análisis detallado de la participación y desarrollo de 
propuestas STEM en diferentes regiones de Colombia 
revela un panorama diversificado y en evolución. La 
adopción y ejecución de programas y estrategias 
STEM varían de manera significativa según la región, 
evidenciando desafíos y avances particulares en cada 
una.

Las políticas y leyes educativas colombianas reconocen 
la importancia de la educación STEM para el desarrollo 
del país. La Ley 115, que regula la educación pública, 
enfatiza la necesidad de desarrollar habilidades críticas 
y analíticas para impulsar la innovación científica y 
tecnológica, mejorar la calidad de vida y contribuir al 
progreso social y económico (Congreso de la República 
de Colombia, 1994). La Ley 1753 de 2015 establece la 
Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
buscando integrar los avances en ciencia y tecnología 
en los procesos productivos y la solución de problemas 
sociales y económicos (Congreso de la República de 
Colombia, 2015). El Plan Decenal de Educación 2016-
2026 define la política educativa y establece metas 
para mejorar la calidad de la educación, incluyendo el 
fomento de la educación STEM como herramienta clave 
para el desarrollo social y económico (Ministerio de 
Educación Nacional, 2016).

Además, la Ley 1874 de 2017 crea la Red Nacional 
de Territorios STEM con el objetivo de promover la 
educación STEM en Colombia y formar ciudadanos 
con habilidades científicas, tecnológicas, ingenieriles y 
matemáticas (Congreso de la República de Colombia, 
2017). La Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2022-2031 busca fortalecer la capacidad 
científica y tecnológica del país, promoviendo 
la innovación y el desarrollo económico y social, 
destacando la importancia del enfoque STEM (Consejo 
Nacional de Política Económica y Social CONPES (4069) 
República de Colombia & Departamento Nacional de 
Planeación, 2021). En consonancia, el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) lidera una visión educativa 
que incluye estándares, lineamientos curriculares y 
guías, promoviendo la innovación educativa y el uso 
de tecnologías digitales para mejorar las competencias 
del siglo XXI (Colombia Aprende, 2022). Estas medidas 
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subrayan el compromiso de Colombia hacia la promoción 
de la educación en STEM, resaltando su importancia 
para fomentar un desarrollo sostenible y una mayor 
competitividad en un mundo cada vez más impulsado 
por los avances científicos y tecnológicos.

La educación desempeña un papel fundamental en el 
progreso de la sociedad, y a lo largo de su desarrollo 
histórico, ha incorporado de manera creciente disciplinas 
vitales que hoy en día se reconocen como áreas STEM. 
Estas disciplinas, una vez consideradas independientes, 
se han convertido en una fusión esencial que impulsa 
el conocimiento y la innovación en la sociedad. En 
el contexto colombiano, la adopción del Enfoque 
Educativo STEM ha sido fundamental para satisfacer las 
necesidades educativas de la población, contribuyendo 
así al desarrollo del país.

 Integración de STEM en la Educación

Para comprender el Enfoque Educativo STEM en 
Colombia, es crucial observar su evolución histórica 
(Echeverría Samanes & Martínez Clares, 2018; Gutiérrez 
Torres, 2020; Marín-Ríos et al., 2023; Ministerio de 
Educación Nacional, OEA, et al., 2022; Ramos-Lizcano 
et al., 2022; Soo Boom NG, 2019; Yepes Miranda, 2020). 
A lo largo del tiempo, la educación ha experimentado 
transformaciones significativas para adaptarse a las 
demandas y desafíos de la sociedad. La concepción de 
la educación como impulsora del conocimiento y la 
innovación ha llevado a la integración de las áreas. Este 
enfoque ha sido moldeado por la necesidad de formar 
individuos capaces de abordar los desafíos de nuestra 
época y promover el avance de la sociedad a través de 
habilidades sólidas en STEM.

La educación STEM promueve el aprendizaje activo y 
significativo al fomentar la participación activa de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje (NextGen STEM, 
2021). La incorporación de tecnología y herramientas 
digitales en el enfoque STEM es fundamental para 
potenciar el aprendizaje y fomentar la creatividad e 
innovación (García-Villaraco et al., 2021). La era digital en 
la que vivimos demanda que los estudiantes adquieran 
competencias tecnológicas desde temprana edad, y la 
educación STEM ofrece el espacio para que esto ocurra 
de manera integrada y significativa.

Es fundamental que los educadores, las instituciones 
educativas y los formuladores de políticas trabajen en 
conjunto para promover la educación STEM y asegurar 
que esté accesible para todos los estudiantes (García-

Villaraco et al., 2021). Esto implica proporcionar recursos, 
capacitación y apoyo adecuados, así como crear entornos 
propicios para el aprendizaje activo, la creatividad y la 
innovación.

Estrategias didácticas para la enseñanza STEM

Las estrategias didácticas en el enfoque educativo STEM 
no son simples técnicas, sino que están intrínsecamente 
influenciadas por la filosofía educativa del docente, su 
visión de la educación, el modelo pedagógico que emplea 
y las teorías curriculares que sustentan su práctica. Estas 
estrategias se manifiestan en la interacción del docente 
con los estudiantes, la organización del contenido, 
la elección de métodos y recursos, y la evaluación del 
aprendizaje (Londoño et al., 2010). Es fundamental 
entender que no pueden aplicarse de manera mecánica, 
sino que deben adaptarse a las particularidades de los 
estudiantes, el entorno educativo y las creencias del 
docente (Londoño et al., 2010).

En el contexto del enfoque STEM, es esencial que el 
docente elija estratégicamente las metodologías más 
adecuadas para sus estudiantes y el contexto educativo 
específico. Entre las estrategias recomendadas en este 
contexto se encuentran el Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP), Aprendizaje Basado en Retos (ABR), 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy), Aprendizaje 
Basado en Indagación (ABI), Aprendizaje Cooperativo, 
Aprendizaje Basado en Juegos o Gamificación, 
Pensamiento de Diseño (Design Thinking), y Diseño de 
Ingeniería (Echeverría Samanes & Martínez Clares, 2018; 
Jauregui et al., 2018; Johnson et al., 1999; Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte España, 2015; Vinicio et al., 
2020).

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) implica que 
los estudiantes colaboren para abordar problemas de 
la vida real o simulados, aplicando sus conocimientos 
y habilidades adquiridos. Este método fomenta un 
aprendizaje reflexivo y crítico, con una visión integral del 
conocimiento, involucrando a la comunidad en la toma 
de decisiones sobre diversas problemáticas (Vinicio et 
al., 2020).

Por otro lado, el Aprendizaje Basado en Retos (ABR) 
busca conectar el conocimiento con experiencias de la 
vida real, permitiendo a los estudiantes integrar teoría 
y práctica al resolver desafíos auténticos (Echeverría 
Samanes & Martínez Clares, 2018). Similarmente, el 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy) promueve la 
aplicación práctica de conocimientos y habilidades a 
través de la resolución de problemas reales o simulados, 
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fortaleciendo la comprensión de conceptos académicos 
y el pensamiento crítico (Ministerio de Educación Cultura 
y Deporte España, 2015).

El enfoque de Aprendizaje Basado en Indagación 
(ABI) coloca a los estudiantes en un papel central, 
motivándolos a explorar un tema de manera autónoma, 
planteando preguntas, recopilando datos e información, 
y analizándolos para llegar a sus propias conclusiones 
(Echeverría Samanes & Martínez Clares, 2018). Por 
otro lado, el Aprendizaje Cooperativo fomenta que los 
estudiantes trabajen juntos en grupos pequeños para 
alcanzar metas comunes, apoyándose mutuamente y 
compartiendo conocimientos (Johnson et al., 1999).

La Gamificación, o el uso de elementos de juego en 
contextos no lúdicos, y el Pensamiento de Diseño (Design 
Thinking) son estrategias que potencian la creatividad 
y la resolución de problemas a través de enfoques 
iterativos y centrados en el usuario (Rodríguez-Martínez 
& et al., 2017). Asimismo, el Diseño de Ingeniería busca 
enseñar a los estudiantes a aplicar principios y técnicas 
de ingeniería para resolver problemas del mundo real 
(Ministerio de Educación Nacional, OEA, et al., 2022).

Finalmente, el modelo de Aula Invertida (Flipped 
Classroom - FL) traslada parte del proceso de aprendizaje 
fuera del aula, permitiendo más tiempo en clase para 
la interacción directa con el docente y la construcción 
colaborativa de conocimientos (Kanobel et al., 2019). 
Este enfoque combina instrucción directa con enfoques 
constructivistas, promoviendo la motivación y el 
compromiso de los estudiantes en su propio proceso de 
aprendizaje (Kanobel et al., 2019).

Cada una de estas estrategias ofrece enfoques únicos y 
beneficios para fomentar un aprendizaje significativo y 
activo en el contexto STEM, y es crucial adaptarlas según 
las necesidades y metas específicas de cada entorno 
educativo. 

Habilidades del siglo XXI para el avance de la sociedad

En un mundo globalizado y tecnológico, las habilidades 
del siglo XXI se han vuelto esenciales para enfrentar los 
desafíos de la sociedad actual. Estas aptitudes incluyen 
habilidades esenciales tales como el análisis crítico, la 
solución de problemas, la originalidad, el trabajo en 
equipo, la comunicación efectiva y el manejo responsable 
y efectivo de la tecnología. Dentro del ámbito educativo 
en Colombia, la promoción de estas competencias se ha 
convertido en un elemento fundamental del Enfoque 
Educativo STEM, con el objetivo de preparar a los 

estudiantes para contribuir al progreso social, económico 
y ambiental del país como ciudadanos comprometidos. 
El Ministerio de Educación Nacional et al. (2022) respalda 
la importancia de las habilidades STEM para el éxito en 
el siglo XXI y subraya su fortalecimiento como objetivo 
clave en la educación actual y futura. Las habilidades 
del siglo XXI se agrupan en formas de pensar, formas 
de experimentar el mundo, formas de trabajar y 
herramientas para trabajar. En las formas de pensar, se 
destacan la creatividad, la innovación, el pensamiento 
crítico, la resolución de problemas y el aprendizaje 
autónomo, habilidades que reflejan la manera en que 
las personas abordan desafíos y toman decisiones 
informadas (Álvaro et al., 2021).

Las formas de experimentar el mundo se refieren a la 
interacción con el entorno y la utilización de tecnología, 
incluyendo la apropiación de tecnologías digitales y 
la competencia informática (Álvaro et al., 2021). Los 
autores también destacan que, en términos de enfoques 
laborales, se tiene en cuenta la administración de la vida 
y de la trayectoria profesional, la responsabilidad a nivel 
personal y social, y la participación ciudadana tanto a 
nivel local como global. Estos aspectos indican la manera 
en que las personas interactúan con otros y cumplen 
sus funciones en la sociedad. Por último, las habilidades 
necesarias para trabajar efectivamente con otros se 
denominan herramientas para trabajar, englobando la 
comunicación y la colaboración, habilidades esenciales 
para el éxito laboral y personal (Álvaro et al., 2021).

Este estudio se basa en un enfoque cualitativo, utilizando 
el método etnográfico (Hernández Sampieri et al., 
2014) para analizar a fondo las estrategias didácticas 
implementadas por docentes en el programa RUTA STEM. 
Se explora el uso de la herramienta ATLAS.ti para realizar 
un análisis de contenido de la información recopilada, 
permitiendo una comprensión más profunda de los datos 
y patrones emergentes (Analice Sus Datos Cualitativos 
Con ATLAS.Ti Web - ATLAS.Ti, n.d.). 

A continuación, se presenta una descripción general de 
las fases de la investigación, de acuerdo con Atıcı (2016), 
estas fases pueden integrarse en:

Fase preparatoria del diseño

Esta fase es crucial para establecer las bases de la 
investigación. La elección de la metodología cualitativa, 

II. METODOLOGÍA 
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especialmente en el contexto de la etnografía, parece 
ser adecuada para comprender a fondo las prácticas 
educativas y las experiencias de los docentes en el 
enfoque STEM. La revisión documental y el análisis de 
literatura son esenciales para obtener una comprensión 
precisa del estado actual del conocimiento en un 
determinado campo.

Fase de trabajo de campo

el acceso al ámbito de investigación y la selección 
cuidadosa de los participantes se convirtieron en pasos 
críticos. La participación activa de docentes y expertos 
en STEM proporcionó perspectivas invaluables acerca de 
la implementación de estrategias educativas STEM y el 
desarrollo de habilidades del siglo XXI, enriqueciendo así 
el proceso de investigación.

Fase Informativa

La utilización de ATLAS.ti para el análisis cualitativo 
representó una excelente elección. La aplicación de 
técnicas como la codificación y categorización inductiva 
permite un análisis profundo y significativo de los datos 
recopilados. Además, la organización de datos utilizando 
gestores bibliográficos como Mendeley se complementa 
como una buena práctica para garantizar la integridad y 
accesibilidad de las referencias.

El análisis de contenido realizado con ATLAS.ti reveló que 
la combinación de estrategias STEM no solo impulsa el 
aprendizaje basado en STEM, sino que también juega un 
papel fundamental en la cultivación de competencias 
como la capacidad de análisis, la habilidad para 
resolver problemas de manera efectiva, la promoción 
de la colaboración y el estímulo a la creatividad en los 
estudiantes.

Las rutas de formación STEM brindan a los docentes 
la oportunidad crucial de mantenerse actualizados y 
expandir sus conocimientos en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. En un mundo en constante 
evolución tecnológica, estar al tanto de las últimas 
tendencias y avances en estas áreas se convierte en un 
elemento esencial para proporcionar una educación de 
calidad y relevante a los estudiantes (Ministerio de las TIC 
et al., 2021).

Esta formación especializada preparó a los docentes para 
llevar a cabo proyectos STEM en sus aulas, dotándolos 

de métodos de enseñanza innovadores y creativos 
que involucran a los estudiantes de manera activa. 
Estos enfoques no solo enriquecen la experiencia de 
aprendizaje de los estudiantes, sino que también los 
preparan de manera más efectiva para futuras carreras 
en campos STEM (Ministerio de Educación Nacional, 
Fundación Tecnalia Colombia, et al., 2022; Ministerio de 
las TIC et al., 2021).

Adicionalmente, la inclusión de los docentes en estos 
programas de capacitación, requeridos previamente 
para participar en el Torneo STEM, garantizó que todos 
los concursantes contaran con una base robusta de 
conocimientos y competencias en el campo STEM 
(Ministerio de las TIC et al., 2021). Esto aseguró que el 
torneo se mantuviera como una competencia equitativa, 
y que los proyectos presentados reflejaran un alto 
estándar en términos de calidad y creatividad.

La Ruta STEM estableció diversos escenarios de 
participación, desde el ámbito municipal hasta el 
nacional, desempeñando un papel crucial en la 
promoción y evaluación de proyectos relacionados con 
este enfoque educativo (Ministerio de las TIC et al., 2021). 
Durante el Torneo STEM 2022, se utilizó una guía de 
observación para recopilar información detallada sobre 
los proyectos presentados por maestros y estudiantes 
que participaron en el programa de formación nacional 
Ruta STEM. Esta guía permitió un análisis cualitativo 
enriquecedor de los proyectos, proporcionando 
una visión detallada de los aspectos contextuales y 
cualitativos de cada proyecto (Ministerio de las TIC et al., 
2021). 

Los proyectos que surgieron a raíz de la implementación 
de la Ruta STEM evidenciaron un efecto beneficioso tanto 
en el progreso de aptitudes y saberes en STEM como en 
la comunidad en su conjunto. Estos proyectos también 
estimularon una mayor conciencia medioambiental y 
promovieron la mentalidad emprendedora, consolidando 
así la conexión entre la institución educativa y la 
comunidad circundante.

Esta evidencia respalda la noción de que la 
implementación de estrategias educativas STEM 
puede generar beneficios sociales, económicos y 
ambientales sustanciales. Es crucial destacar que la 
Ruta STEM incorpora una perspectiva de equidad de 
género al promover la participación equitativa de 
hombres y mujeres en las disciplinas STEM. Asimismo, la 
incorporación de la gamificación como táctica educativa 
ayuda a elevar la motivación y la implicación de los 
estudiantes, aspectos que pueden incidir de manera 

III. RESULTADOS 
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notable en su experiencia de aprendizaje. Por último, 
el enfoque en el trabajo por proyectos o retos permite 
a los estudiantes abordar desafíos prácticos y aplicar 
conocimientos en contextos reales, fomentando así un 
desarrollo integral.

Al observar el ejemplo proporcionado por los maestros 
participantes en el Torneo STEM 2022 y considerar sus 
procesos investigativos y los resultados obtenidos, se 
pueden establecer relaciones significativas entre las 
estrategias didácticas implementadas y las motivaciones 
actuales en los diferentes niveles educativos. Este análisis 
respalda la importancia de adaptar las estrategias 
educativas para responder a las necesidades y demandas 
cambiantes de los estudiantes en el ámbito STEM, 
garantizando así una educación efectiva y relevante en 
esta era tecnológica en constante evolución.

IV. DISCUSIÓN
La integración efectiva de estrategias STEM en la 
educación es esencial para preparar a los estudiantes 
para el mundo laboral moderno. Estas estrategias no 
solo fomentan el desarrollo de habilidades del siglo XXI, 
sino que también impulsan un enfoque interdisciplinario 
en la resolución de problemas, esencial para abordar los 
desafíos complejos de la sociedad actual.

El enfoque STEM+ emerge como una respuesta 
a la necesidad de abordar de manera integral y 
contextualizada la formación de estudiantes en diferentes 
áreas del conocimiento y habilidades relevantes para 
la vida y el mundo laboral actual y futuro. Al integrar 
elementos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas 
y otras disciplinas como las artes y las humanidades, 
se busca formar individuos con una visión amplia y 
flexible que les permita abordar problemas complejos y 
desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles.

Esta integración multidisciplinaria también refleja la 
realidad interconectada en la que vivimos, donde los 
problemas y desafíos a los que nos enfrentamos no se 
limitan a una sola área del conocimiento. Por ejemplo, la 
resolución de problemas ambientales no solo requiere 
conocimientos científicos, sino también habilidades de 
diseño, comprensión de sistemas complejos y sensibilidad 
hacia los aspectos culturales y sociales relacionados con 
el medio ambiente.

La educación STEM+ impulsa el aprendizaje activo y con 
significado, al incentivar la participación activa de los 
estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. A través 

de metodologías que involucran el trabajo en equipo, la 
resolución de problemas y la aplicación práctica de los 
conocimientos, los estudiantes tienen la oportunidad 
de desarrollar habilidades críticas como el pensamiento 
crítico, la creatividad, la comunicación efectiva y la 
adaptabilidad.

La incorporación de tecnología y herramientas digitales 
en el enfoque STEM es fundamental para potenciar el 
aprendizaje y fomentar la creatividad e innovación. La era 
digital en la que vivimos demanda que los estudiantes 
adquieran competencias tecnológicas desde temprana 
edad, y la educación STEM+ ofrece el espacio para que 
esto ocurra de manera integrada y significativa.

En la Educación Media, los adolescentes en pleno 
desarrollo intelectual y emocional encuentran en 
estrategias como el diseño de ingeniería una vía para 
explorar su creatividad y aplicar conceptos STEM en 
proyectos innovadores. El aprendizaje basado en retos 
resuena con su espíritu desafiante, impulsándolos a 
superar obstáculos de manera proactiva. Los docentes, al 
utilizar estos enfoques, no solo facilitan la adquisición de 
conocimientos, sino que también guían a los estudiantes 
hacia habilidades esenciales para su futuro académico y 
profesional, brindándoles apoyo y motivación.

En la educación secundaria, los estudiantes están en 
una etapa de consolidación de identidad e intereses. El 
aprendizaje cooperativo les brinda oportunidades para 
trabajar en equipo y valorar la diversidad de habilidades 
en un proyecto, mientras que el aprendizaje basado 
en problemas los desafía a buscar soluciones reales, 
estimulando su pensamiento crítico y toma de decisiones. 
Los docentes en este nivel deben ser facilitadores de 
aprendizaje, ayudando a conectar conceptos teóricos 
con aplicaciones prácticas, integrando elementos 
de gamificación para aumentar la motivación y, en 
consecuencia, la participación de los estudiantes de 
manera activa.

En Educación Primaria, los estudiantes se muestran 
curiosos, con una mente abierta para explorar el mundo 
que les rodea. Estrategias como el design thinking y el 
aprendizaje basado en proyectos les enseñan a abordar 
desafíos con creatividad y empatía, estimulando su 
imaginación y capacidad de resolver problemas en un 
ambiente de juego y descubrimiento. Los maestros en 
este nivel deben ser guías entusiastas que fomenten la 
curiosidad natural de los niños, incorporando elementos 
de gamificación para hacer las lecciones divertidas y 
atractivas, convirtiendo la educación en una experiencia 
emocionante y memorable para los niños.
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La integración efectiva de recursos educativos 
relacionados con STEM en diferentes niveles no solo 
fortalece la comprensión de conceptos científicos, 
tecnológicos, de ingeniería y matemáticas, sino que 
también fomenta habilidades esenciales como se ha 
citado anteriormente. Es fundamental que los maestros 
estén capacitados y dispuestos a adoptar enfoques 
pedagógicos innovadores que integren STEM de manera 
transversal en el currículo, teniendo acceso a recursos 
educativos actualizados y tecnológicamente avanzados.

En última instancia, la promoción de la educación STEM va 
más allá de la enseñanza de conceptos puntuales; implica 
nutrir una mentalidad STEM que estimula la curiosidad 
y el entusiasmo por aprender a lo largo de toda la vida. 
Este enfoque prepara a los estudiantes para enfrentar con 
éxito los desafíos y aprovechar las oportunidades que 
les depara el futuro. El enfoque visual desde ATLAS.ti 
facilitó la comprensión de la interconexión entre diversos 
conceptos clave y brindó una representación gráfica clara 
de cómo estos se relacionan en el contexto del proyecto, 
identificando patrones y tendencias significativas para 
una comprensión más profunda de los datos.

Este estudio destaca la importancia de integrar 
estratégicamente en la educación estrategias didácticas 
alrededor de STEM para cultivar habilidades del siglo 
XXI. La adaptación de los ambientes educativos según 
las necesidades de los estudiantes, en consonancia con 
los proyectos educativos nacionales, es esencial para 
garantizar un desarrollo educativo efectivo y relevante. 
Los resultados tienen implicaciones significativas para 
la mejora continua de la educación en Colombia y en 
otros contextos educativos similares, abogando por 
la adopción consciente de la tecnología y estrategias 
STEM como pilares fundamentales en la formación del 
ciudadano del siglo XXI. 

El enfoque educativo STEM en Colombia representa una 
evolución significativa en la educación, abrazando la 
integración histórica de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas en la enseñanza. 

Continuar, explorando y fortaleciendo esta integración 
en el sistema educativo es esencial para preparar a las 
generaciones futuras para los desafíos y oportunidades 
de la sociedad contemporánea.

El uso de ATLAS.ti en el análisis de contenido proporcionó 

V. CONCLUSIONES 

una visión enriquecedora y detallada de los datos 
recopilados, apoyando así los resultados y conclusiones 
presentadas.
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Caracterización de la innovación en treinta y nueve nodos productivos sostenibles en el municipio de Pasto, Colombia.  

Los sistemas productivos y empresariales, se 
han enfrentado al gran reto de innovar para 
incrementar su competitividad, calidad y 
globalización. Esta interacción permite el 

desarrollo holístico de los sistemas productivos, 
aplicando el  apoyo en redes institucionales 
y comunitarias, con el ánimo de fortalecer el 
tejido social y desarrollo integral territorial. El 
presente trabajo de investigación plasma el 
análisis de los procesos de caracterización de la 
innovación, adquiridos en el marco del proyecto 
denominado “Transformación, territorial, resiliencia 
y sostenibilidad 2020-2022” en su primera fase, 
ejecutado por FAO en conjunto con la Alcaldía 
municipal de Pasto-Nariño. Se implementaron 
39 nodos productivos sostenibles, los cuales solo 
producían papa y leche como actividad primaria; 
el proyecto se sometió a un análisis estadístico 
comparativo de medias a través del paquete 
estadístico INFOSTAT 2020, para caracterizar el grado 
de adopción de la innovación en las comunidades 
beneficiarias del proyecto. Los resultados mostraron 
que en la fase uno, el promedio de tecnologías 
usadas por la comunidad campesina era del 23,8% 
correspondiente a 14 prácticas en promedio y 
en la segunda fase el incremento de tecnologías 
implementadas fue del 22,48% que corresponde a 
13 nuevas prácticas respectivamente; igualmente, se 
pudo observar que las tecnologías más empleadas 
fueron: adecuación de sistemas silvopastoriles, 
prácticas de conservación de suelos, coberturas 
de suelos, uso de abonos orgánicos y manejo de 
biopreparados. Se concluye que el trasegar de esta 
investigación, las comunidades han generado un 
impacto significativo, duplicando el número de 
nuevas prácticas usadas en los nodos productivos 
sostenibles. Igualmente, se puede apreciar que el 
nivel de vida percibido por la comunidad no presenta 
cambios significativos, pero la tendencia del nivel de 
vida en las comunidades aumenta debido al proceso 
de transferencia de tecnología y desarrollo en los 
territorios.

Palabras Clave - Innovación, Nodos productivos, 
Sostenibilidad, silvopastoril.

Resumen D E G R E E  O F  A DA P TAT I O N  O F 
PROCESS INNOVATION IN 39 
SUSTAINABLE PRODUCTION UNITS 
IN THE MUNICIPALITY OF PASTO, 
COLOMBIA.

As we know, productive and entrepreneurial systems 
of any kind have been facing the great challenge of 
innovating to increase their competitiveness, quality 
andglobalization. This interaction allows for the holistic 
development of productive systems, applying the 
support of institutional and community networks, with 
the aim of strengthening the social fabric and integral 
development in the territories. The present research work 
reflects the analysis of the processes of characterization 
of innovation, acquired in the framework of the project 
called “Transformation, territorial, resilience and 
sustainability 2020-2022” in its first phase, executed by 
FAO in conjunction with the Municipal Mayor’s Office of 
Pasto-Nariño. Thirty-nine sustainable productive nodes 
were implemented, which only produced potatoes and 
milk as primary activities; the project was subjected to 
a comparative statistical analysis of means through the 
INFOSTAT 2020 statistical package, to characterize the 
degree of adoption of innovation in the beneficiary 
communities of the project. The results showed that in 
phase one, the average number of technologies used 
by the farming community was 23.8%, corresponding 
to 14 practices on average, and in the second phase 
the increase in technologies implemented was 22.48%, 
corresponding to 13 new practices, respectively.

It was also observed that the most used technologies were: 
adaptation of silvopastoral systems, soil conservation 
practices, soil cover, use of organic fertilizers and 
management of biopreparations. It is concluded that the 
course of this reseach, the communities have generated a 
significant impact, doubling the number of new practices 
used in the sustainable production nodes. Likewise, it 
can be seen that the standard of living perceived by the 
community does not present significant changes, but 
the trend of the standard of living in the communities 
increases due to the process of technology transfer and 
development in the territories.

Key words - Innovation, productive nodes, sustainability, 
silvopastoral.
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La medición de la innovación es esencial en la gestión 
del conocimiento, desempeñando un papel fundamental 
en el desarrollo integral de las comunidades al generar 
beneficios significativos. Varios modelos analíticos, como 
el Manual de Oslo (MO) en 2018 , reconocen los tipos de 
innovación y sirven como referencia para encuestas como 
herramientas para la medición de la innovación (Gault, 
F. 2023). En América Latina, la Red Iberoamericana sobre 
Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) introdujo el 
Manual de Bogotá (MB), normalizando indicadores de 
innovación tecnológica (Hidalgo Delgado, A. Y. 2019).
 
En Colombia, se realizaron Encuestas de Desarrollo 
e Innovación Tecnológica (EDIT) en manufactura y 
servicios, respaldadas por entidades como COLCIENCIAS, 
DNP y DANE (Aguilar Gallegos, N., & Altamirano Cárdenas, 
J. R. 2020). La Encuesta de Innovación Agropecuaria 
ENIAGRO en el 2013 marcó la medición de la innovación 
en el sector agropecuario colombiano (Omar, C. et al. 
2013). Además, la transferencia de tecnología en el sector 
agropecuario se fortaleció con la creación del Sistema 
Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) en 2017 
(Contreras Pedraza & Uribe Galvis, 2021).

En este contexto, la motivación para investigar la 
innovación surge de la necesidad de observar el 
comportamiento errático del sector agropecuario, 
enfocando la agricultura moderna más allá de lo 
agroalimentario, incluyendo la competencia de mercado, 
calidad e impacto positivo en las comunidades rurales 
(Parra Real, J. L. 2023). Además, la FAO busca transformar 
los sistemas agroalimentarios para la seguridad 
alimentaria y desarrollo sostenible. La secretaría de 
agricultura de Pasto se suma a esta propuesta con 
el proyecto “Transformación territorial, resiliencia y 
sostenibilidad”, implementando “nodos productivos 
sostenibles (NPS)” en San Juan de Pasto.

Estos nodos son sistemas que interactúan en la 
comunidad rural para proteger la seguridad alimentaria 
y fortalecer diversos aspectos. La producción sostenible 
basada en agroecología es fundamental. Por tal motivo, 
el estudio de las dinámicas tecnológicas en sistemas 
productivos proporciona pautas para estrategias de 
innovación y desarrollo holístico en comunidades 
globales, impactando en lo tecnológico, empresarial, 
social y ambiental (Melgoza Arteaga, M. 2022).

Este estudio se enfoca en caracterizar la innovación en 39 

I. INTRODUCCIÓN

II. METODOLOGIA

nodos productivos sostenibles en San Juan de Pasto, bajo 
el proyecto “Resiliencia, productividad y sostenibilidad” 
en colaboración con la FAO y la Alcaldía Municipal de 
Pasto.

La exploración de innovación se realizó en 6 veredas del 
corregimiento de Santa Bárbara, municipio de Pasto, 
departamento de Nariño, Colombia. La zona se caracteriza 
por un relieve de alta pendiente con una altura promedia 
de 2800 msnm.

Figura 1. NPS Mujeres Emprendedoras de Paz

Fuente: Esta Investigación 

El área de estudio corresponde a 39 unidades 
denominadas “nodos productivos sostenibles 
(NPS)” de ¼ Ha, distribuidos en la zona de estudio. 
Se identifica un indicador, el cual describe un 
conjunto de prácticas observables en cada NPS.

Cada NPS se le proveyó semilla y herramientas de 
laboreo, más el paquete integral de capacitaciones 
de FAO en conjunto con la Alcaldía municipal de 
Pasto.

En cuanto a la recolección de información, se 
acudió a fuentes primarias obtenidas a través del 
proceso de asistencia técnica en la zona con los 
productores; así mismo nos basamos en fuentes 
secundarias como un estudio de caracterización de 
la zona, con el objetivo de plasmar la percepción de 
las tecnologías usadas en el inicio del proyecto y el 
impacto que genera el mismo en una muestra de 
39 Nodos, al principio y final de la implementación 
de los NPS en su primera fase.
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El indicador de innovación seleccionado, lo 
podemos identificar en la tabla 2, principalmente 
caracterizando procesos de sostenibil idad y 
reconversión agroecológica.

En el análisis se consideró la selección de indicadores de 
fácil comprensión y medición, cuya información fuese 
factible de obtener, con la mayor confiabilidad posible, y 
se tuvieron en cuenta los estudios precedentes de Funes-
Monzote et al. (2009), Vera-Pérez (2011) y (Blanco-Lobaina 
et al., 2013). 

Labores incorporadas. Se pudieron observar 60 prácticas 
en los NPS en estudio basados en la información plasmada 
en la tabla
3. Estas prácticas se agruparon por temáticas, como: 
P1, Establecimiento de sistemas agroforestales; P2, 
Policultivo y diversificación espacial y temporal; P3, 
Control biológico; P4, Diversificación productiva; P5, 
Rotación de cultivos; P6, Producción y uso de abonos 
orgánicos; P7, Conservación y protección del suelo; P8, 
Otras prácticas. (Contino-Esquijerosa et al., 2018).

Así mismo, en la tabla 1 se muestran los NPS en estudio y 
sus principales características antes de la implementación 
del proyecto.

Vereda Producción                                                     
baseNPS Hombres Mujeres

Los Àngeles Papa y leche

Papa y leche

Papa y leche

Papa y leche

Papa y leche

Papa y leche

10 32 43

Jurado 6 13 35

Cerotal 6 4 28

6 12 35Las Encinas

La Esperanza

Las Iglesias

6 10 29

5 15 32

Tabla 1. Características de las unidades
productivas sostenibles nps del municipio de Pasto

Fuente: Propia

Medición

Número o porcentaje
de labores incorporadas

Indicador

Procesos nuevos o mejorados

Tabla 2. Características de las unidades
productivas sostenibles nps del municipio de Pasto

Fuente: Propia

Consideraciones para pertenecer
al grupo

Siembra de: postes y/o cercas vivas, 
plantaciones forestales y/o frutales, 
bancos proteicos de arbóreas, 
árboles dispersos en pastizales, 
franjas hidrorreguladoras, árboles 
intercalados con cultivos agrícolas, 
árboles intercalados con pastos y/o 
forrajes, corredores biológicos y 
árboles en suelos no productivos/
cultivables.

Siembra intercalada de: cultivos 
a n u a l e s ,  c u l t i vo s  p e re n n e s 
o mosaicos, cultivos anuales 
intercalados con cultivos perennes, 
árboles de diferentes especies, 
cultivos agrícolas con cultivos 
forrajeros, gramíneas asociadas con 
leguminosas herbáceas, cultivos 
agrícolas y/o forrajeros con flores.

Empleo de: bioplaguicidas o medios 
biológicos, trampas (de colores, 
olores, entre otras). Siembra de 
plantas repelentes de plagas y/o 
medicinales y preparados naturales 
(repelentes o medicinales).

Práctica

P1 Establecimiento de 
sistemas agroforestales

P2 Policultivos.
 Diversificación espacial
y temporal

P3 Control biológico
de plagas

Tabla 3. Prácticas agroecológicas sostenibles

Existencia en el  s istema de 
producción: agrícola, ganadera, 
frutales, apícola, acuícola, cunícola, 
av ícola ,  porc ina ,  ov ina  y/o 
caprina, maderera, flores y plantas 
ornamentales.

Rotación de cultivos: anuales, 
perennes, anuales, con perennes. 
Rotación de áreas agrícolas con las 
ganaderas y recuperación de áreas 
ociosas o invadidas de arbustivas 
espinosas.

Producción de: estiércol animal (y 
su tratamiento), compost, humus 
de lombriz, microorganismos 
eficientes y biofertilizantes. Uso de 
los efluentes de biodigestores.

Aplicación al suelo de: estiércol 
animal, compost, humus de lombriz, 
microorganismos eficientes, abonos 
orgánicos, biofertilizantes y/o 
bionutrientes, gallinaza, cachaza, 
residuos de cosecha, efluentes de 
biodigestores y abonos orgánicos.

P4 Diversificación 
productiva

P5 Rotación de cultivos

P6 Producción y uso de 
abonos orgánicos
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Al implementar los NPS, cuantificaron las labores 
incorporadas, analizando las nuevas prácticas en 
un rango de tiempo de 4 meses. Posteriormente, 
se obtuvo un análisis de los procesos incorporados 
en los 39 NPS.

En cuanto al análisis estadístico, se aplicó una 
comparación de proporciones con el programa 
INFOSTAT® versión
11.5.1

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de observación y procesamiento de la 
información se muestra en la tabla 4, detallando 
un proceso de adopción de nuevas prácticas en 
los 39 NPS.

Se puede inferir que las practicas con diferencias 
significativas son las que tienen un mayor grado 
de adopción, porque son las que mayor nivel 
de facilidad tienen para realizarse en campo; 
como labores para el control de plagas como 
alternativa biológica por medio de preparados de 
diferente índole, trampas cromáticas, repelentes, 
microorganismos eficientes, etc. Muchas de estas 
prácticas son recomendadas por Nicholls et al 
(2015).

Por otro lado, en algunas zonas aledañas, al ser de vo-
cación ganadera, cuentan con sistemas agroforestales, 
por tal motivo, algunas unidades trabajan previamente 
con arreglos concernientes a bancos de proteína, cercos 
vivos, etc.

Igualmente, hay una gran variedad de fuentes forrajeras 
no aprovechadas que fueron identificadas en los procesos 
de adopción para su aprovechamiento.

En cuanto a la gestión del recurso suelo P6, en la tabla 
5 podemos apreciar un grado de aprehensión del 
conocimiento y aplicación de nuevas prácticas en un 
porcentaje del 44,74% para la gestión eficiente de 
residuos para el mejoramiento de los suelos, permitiendo 
una mejora en la calidad general de los mismos como lo 
nombra (Olivares-Perez et al, 2018).

Así mismo, para la rotación de cultivos y policultivos, las 
tendencias indican que la comunidad tiene un promedio 
de adopción del 9,33% y 33,16% respectivamente en 
cuanto al mantenimiento de los sistemas como un 
sistema biodiverso.

Igualmente, se contrastan estos resultados con datos 
históricos de las zonas de estudio, para verificar el impacto 
de estas estrategias en el entorno.

En la tabla 5, podemos ver que las prácticas implementadas 
en la fase uno fueron del 23,8% correspondiente a 13 
prácticas en promedio y en la segunda fase el incremento 
de tecnologías usadas fue del 22,48% que corresponde a 
15 prácticas nuevas respectivamente.

Tabla 4. PRUEBA DE MEDIANAS
PARA DOS MUESTRAS FASE X VARIABLE.

Variables Desviación
Total de 
Practicas Mediana

P(2 colas)
estándar

1 2
0,51 1,23
0,59 1,07
0,41 1,53
1,02 1,44
0,55 1,47
1,27 1,86

0 0,99
1,12 1,3

1 2
0,0873

P2
P1

Fase Fase

5
9

1
2

1
1

0,8173
P3 6 1 2 <0,0001

11 2 1 0,0083P4
P5
P6
P7
P8

Total

5 1 2 0,0036
9
4

10
60

2
1
3

13

4
2
2

15

<0,0001
<0,0001
<0,0001

Fuente: Propia

Cobertura del suelo con: Mulch 
(cobertura muerta) y residuos de 
cosechas, uso de: leguminosas/
abonos verdes, rehabilitación y/o 
renovación de pastos y barreras 
(muertas o vivas) contra la erosión 
del suelo, siembra en terrazas contra 
la pendiente del suelo. Empleo de: 
laboreo mínimo y tracción animal.

Empleo de: Residuos y subproductos 
de cosecha para alimento animal y 
fuentes alternativas de energía.

P 7  C o n s e r v a c i ó n  y 
protección del suelo

P8 Otras prácticas

Fuente: Contino-Esquijerosa et al., (2018).
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IV. CONCLUSIONES

Tabla 5. Evolución de labores en el proceso
fase 1 2020, fase 2, septiembre 2022.

Variables Numero de 
Practicas

Total de 
Practicas

Practicas 
promedias %

Total, de 
labores 

aplicadas 
% 

1 2
2,28 1,03
1,41 1,05
1,13 1,68
2,44 1,03
1,44 1,66
2,10 4,03
1,00 1,37
2,49 1,50

1 2
36,76

P2
P1

Fase Fase

5
9

28,21
25,36

21,05
11,40

49,26
P3 6 18,80 28,07 46,87

11 22,14 9,33 31,47P4
P5
P6
P7
P8

Total

5 28,72 33,16 61,88
9
4

10
60

23,36
25,00
24,87

44,74
34,21
15,00

68,10
59,21
39,87

Fuente: Propia

Se pudo observar que las tecnologías más empleadas 
fueron: adecuación de sistemas silvopastoriles, prácticas 
de conservación de suelos, coberturas de suelos, uso de 
abonos orgánicos y manejo de biopreparados.

Esto al final genera un bienestar en el agroecosistema, 
como mayor eficiencia biológica, productiva, económi-
ca, energética y ambiental (Funes-Monzote, 2009), todo 
esto se traduce en mayores ingresos de forma sostenible 
y amigable con el medio ambiente.

En tal sentido, Velásquez Alcántara, H. D. (2023). 
Refiere que estos procesos aplicados son elementos 
metodológicos efectivos para establecer un diálogo 
entre expertos y agricultores, y que además facilitan la 
construcción colectiva del conocimiento y garantizan la 
inclusión de los principios agroecológicos en la actividad 
tecnológica de la reconversión.

Así mismo, Solis, C. R. R., Ramírez, E. E. G., & Angulo, J. P.
C. (2017). Señalaron que la capacitación y renovación del 
pensamiento, al perfeccionamiento de la gestión de los 
directivos, es vital para el desarrollo integral de los terri-
torios.

Igualmente, podemos inferir que la extensión 
agropecuaria es clave en los procesos de aprehensión 
del conocimiento y aceptación de las nuevas tecnologías 
por medio de la gestión del cambio.

Por tal motivo, un análisis de la adopción de las nuevas 
tecnologías da pautas para fortalecer los eslabones del 

Se concluye que las redes de apoyo para la 
innovación, encabezado por el servicio de extensión 
agropecuaria, inducen la innovación de procesos y 
adoptabilidad, transferencia tecnológica, innovación y 
desarrollo en los territorios. Del mismo modo, el nivel 
de innovación en el tiempo tiende a incrementarse 
debido a la necesidad de producir alimentos 
eficientemente rompiendo paradigmas. Además, 
son un pilar importante en el proceso de desarrollo 
territorial, estableciendo nuevos retos para fortalecer 
la seguridad alimentaria.

También podemos inferir que, a partir de los datos 
obtenidos, que es necesario realizar un análisis 
profundo de las tecnologías y sus respectivos 
instrumentos, debido a que las prácticas en el campo 
deben asegurar su versatilidad y acoplamiento a la 
realidad del campo en cada territorio. Pensando en 
la eficiencia de los procesos, para asegurar un relevo 
generacional más eficiente y que nuestras futuras 
generaciones no abandonen el campo por la falta de 
herramientas, estrategias y oportunidades, para una 
generación de ingresos digna y satisfactoria.

desarrollo en las diferentes comunidades, generando 
un insumo para la reconversión de tecnologías.

También, podemos afirmar que la diversidad de prácti-
cas agroecológicas y saberes ancestrales, como factor 
de innovación y desarrollo en las comunidades, son cla-
ve en la sostenibilidad y viabilidad económica, produc-
tora, social y ambiental en la zona de estudio.

En cuanto a la diversificación como fuente de desarrollo 
social, nos da la perspectiva de un sistema agroecológi-
co, incentivando a la comunidad a optar por el uso de 
estas nuevas tecnologías.

En términos generales, podemos observar en la tabla 
4, que el promedio de prácticas totales fluctúa entre 
31,47%, 68,10% y
 
representando un 49.8% de labores promedias 
aplicadas que corresponde a un nivel tecnológico 
medio a bajo.
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básicas de producción cooperativa. Agricultura Orgánica. 
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Pérez, O. C., Blanco-Lobaina, J., González-Novo, M., 
CaballeroGrande, R., & Perera-Concepción, E. (2018). 
Adopción de nuevas prácticas agroecológicas en tres 
unidades básicas de producción cooperativa. Pastos y 
Forrajes, 41(1), 56-63.
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Capacidad científica y tecnológica del Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria (snia) en Colombia. Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria (agrosavia). 

Se expresa, que es necesario aplicar este estilo de 
investigación como alternativa de medición del impacto 
de unidades productivas en futuros proyectos de toda 
índole acoplando la investigación en la ejecución de 
proyectos y la gestión de la mejora continua en los 
procesos establecidos.

Igualmente, se recomienda realizar este tipo de 
mediciones en proyectos finalizados al azar, para 
establecer patrones conductuales de los usuarios y como 
los procesos de aprehensión se mantiene en el tiempo, 
con el objetivo de gestionar estrategias innovadoras 
para el desarrollo de los territorios y el fortalecimiento 
del tejido social.

El autor expresa sinceros agradecimientos primeramente 
al Eterno YHWH, familia y seres queridos. Igualmente 
agradezco a la Alcaldía municipal de San Juan de Pasto 
y al equipo de FAO proyecto “Resiliencia, productividad 
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La innovación como estrategía pedagógica (IEP) en la conservación del recurso hídrico.

Esta tesis estudia el impacto de la Investigación 
como Estrategia Pedagógica (IEP) en los cambios 
de actitud relacionados con la conservación del 
recurso hídrico, en estudiantes bachilleres de la 

IEM El Encano. Se inicia reconociendo la importancia 
que tiene para los estudiantes la conservación del 
recurso hídrico. Posteriormente, ellos desarrollan una 
investigación para caracterizar la calidad de un cuerpo 
natural de agua. Finalmente, se evalúan los cambios 
de actitud hacia la conservación del recurso hídrico 
logrados con su investigación. Este trabajo se ubica 
dentro del paradigma cualitativo de investigación, con 
enfoque interpretativo y tipo fenomenológico. Como 
herramientas, para colectar información, en la primera 
parte, se emplea la entrevista semiestructurada; en la 
investigación con los educandos, se diseña una secuencia 
didáctica basada en la IEP y para evaluar los cambios 
de actitud, se aplica la escala Guttman. Al comienzo, 
los estudiantes conciben que el agua se contamina 
con los residuos sólidos. Manifiestan que existe una 
cultura incipiente por el cuidado del ambiente debido al 
desconocimiento de las dinámicas de su funcionamiento, 
reflejada en satisfacer necesidades económicas con los 
servicios ecológicos del entorno, como prioridad, en 
lugar de conservarlos. Luego de aplicar la IEP, concluyen 
que las acciones antropogénicas son causa de afectación 
negativa del agua. Destacan las acciones individuales y 
colectivas en el tratamiento de aguas residuales, como 
una forma de protección del entorno, reconociendo 
la interconexión entre calidad del agua, ecosistema y 
salud humana. No obstante, evidencian una mediana 
disposición personal por participar en la sensibilización 
ambiental de la comunidad. 

Palabras Clave- Educación ambiental, conciencia 
ambiental, recurso hídrico, conservación, IEP.

Resumen

Research as a Pedagogical Stra-
tegy (IEP) in the conservation 
of water resources.

semi-structured interview is used; In the research with 
the students, a didactic sequence based on the IEP is 
designed and to evaluate the changes in attitude, the 
Guttman scale is applied. At the beginning, the students 
conceive that the water is contaminated with solid waste. 
They state that there is an incipient culture for the care 
of the environment due to ignorance of the dynamics 
of its operation, reflected in satisfying economic needs 
with the ecological services of the environment, as a 
priority, instead of conserving them. After applying the 
IEP, they conclude that anthropogenic actions are the 
cause of negative affectation of water. Individual and 
collective actions in wastewater treatment stand out, as 
a way of protecting the environment, recognizing the 
interconnection between water quality, ecosystem, and 
human health. However, they show a medium personal 
disposition to participate in the environmental awareness 
of the community.

Keywords: Conservation, Water resources, IEP

Abstract

I. INTRODUCCIÓN

This thesis studies the impact of Research as a 
Pedagogical Strategy (IEP) on attitude changes related 
to the conservation of water resources, in high school 
students of the IEM El Encano. It begins by recognizing 
the importance for students of conserving water 
resources. Subsequently, they develop an investigation to 
characterize the quality of a natural body of water. Finally, 
the changes in attitude towards the conservation of water 
resources achieved with their research are evaluated. This 
work is located within the qualitative research paradigm, 
with an interpretive approach and a phenomenological 
type. As tools, to collect information, in the first part, the 

Esta investigación se centra en la observación de 
cambios en las actitudes de los estudiantes de la 
Institución Educativa Municipal El Encano con respecto 
a la conservación del recurso hídrico. Dicho recurso, 
debido a su vital importancia en los ecosistemas, sigue 
siendo afectado negativamente por la acción humana. 
Esto subraya la necesidad de fortalecer la conciencia de 
las nuevas generaciones con respecto a su cuidado y 
mantenimiento a través de la educación en las escuelas.

La educación ambiental ofrece un espacio amplio 
para la aplicación de variadas estrategias, entre otras, 
están las que se apoyan en aprendizajes basados en la 
investigación desarrollada por estudiantes y docentes, 
como aquellos estudios centrados en temas como la 
didáctica y pedagogía orientada a preservación ambiental 
(Hernández et al., 2020; Gutiérrez, 2014; Sánchez-
Barbudo et al., 1995; Fajardo, 2017; Tibaduiza, 2020), la 
concienciación ambiental (Bastidas y Sandoval, 2018;  
Boelens y Parra 2009; López y Acosta 2002; Angarita et al., 
2018; Vásquez-Thorné y Núñez-Sarmiento, 2018; Cabana-
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Manjarrez et al. 2018), el fortalecimiento de actitudes pro 
ambientales (Correa y Martín, 2014; Ruíz et al., 2018; Pérez,  
2011;) y el reconocimiento de problemáticas ambientales  
y ejecución autónoma  de propuestas ( Gordillo et al., 
2015; Caamaño–Guerra et al., 2018; Gaviria-Paredes et 
al., 2018)

La interacción negativa ambiente-sociedad en el contexto 
del corregimiento de El Encano, necesita de la intervención 
de la educación ambiental para reconocer las dinámicas 
naturales del entorno y, de esta manera, fortalecer la 
sensibilidad de las nuevas generaciones de tal manera 
que se pueda inducir cambios de comportamiento a 
favor de la protección de los factores que integran el 
ambiente natural, en especial el relacionado con el agua. 
De esta forma, se busca mitigar el impacto negativo que 
representan las actividades humanas tal como se realizan 
hoy en día, para lograr la convergencia armónica entre el 
progreso social y la inevitable interacción del ser humano 
con su entorno natural.
 
De acuerdo con estos criterios, surge la necesidad 
del uso de herramientas educativas que promuevan 
cambios conceptuales y de actitud en la relación hombre-
ambiente.  Para el desarrollo de este estudio, se emplea la 
Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), aplicada 
en el reconocimiento de la calidad de uno de los cuerpos 
naturales de agua más importantes del corregimiento 
de El Encano, esperando evidenciar en los estudiantes, 
cambios de actitud frente a la conservación del factor 
hídrico una vez haya concluido el proceso. 

Esta investigación se desarrolla dentro del paradigma 
cualitativo,  con un enfoque interpretativo y 
tipo fenomenológico. Se inicia identificando las 
interpretaciones y posturas que presentan los estudiantes 
en relación con el ambiente y en especial el factor 
hídrico, haciendo uso de la entrevista semiestructurada 
como herramienta de recolección de información. 
Posteriormente, se diseña una secuencia metodológica 
apoyada en lineamientos de la IEP para realizar la 
caracterización de la calidad del agua de una quebrada 
del sector, identificando las variables que pueden ser 
causa de la afectación negativa del agua. Por último, se 
realiza un reconocimiento del cambio de actitudes de los 
estudiantes frente a la conservación del recurso hídrico, 
haciendo uso de la escala Guttman como instrumento de 
recolección de información.

A continuación, se desglosa la metodología utilizada, 
seguida del resumen de los resultados y finalmente, las 
conclusiones y recomendaciones.

II. METODOLOGÍA 
Esta investigación adopta el paradigma cualitativo, ya 
que se orienta hacia la comprensión del comportamiento, 
relaciones, interacciones y la dinámica organizativa de las 
personas con su entorno, sin enfocarse principalmente 
en la cuantificación. El estudio se centra en obtener un 
conocimiento ideográfico sobre el fenómeno del factor 
hídrico, explorando cuestionamientos que representen 
de manera significativa la realidad, en la forma como 
lo perfila Paz (2003) al afirmar que, en la investigación 
cualitativa, para comprender los acontecimientos y 
fenómenos cotidianos que perfilan la experiencia 
humana, se necesita su vinculación directa con el 
contexto donde suceden.

El enfoque es interpretativo porque, al ser investigación 
ambiental, permite adentrarse en el mundo construido por 
los sujetos y comprender la visión de su funcionamiento 
a partir de sus percepciones compartidas. Al participar 
en la búsqueda de significados y representaciones sobre 
el entorno, avanzamos hacia una educación ambiental 
más inclusiva y participativa. En la forma como lo expresa 
Capocasale (2015), sobre este enfoque al afirmar:

“Su objetivo es penetrar en el mundo construido 
y compartido por los sujetos y comprender cómo 
funcionan a partir de sus acuerdos intersubjetivos. 
En la actualidad, se centra fundamentalmente en la 
búsqueda de significados que los sujetos dan a sus 
propias prácticas, en las situaciones en que actúan” 
(p.43)

El tipo de investigación es fenomenológico por buscar 
trascender más allá de los hechos superficiales para 
identificar los atributos del acontecimiento ambiental 
en estudio, explorando experiencias subjetivas de los 
informantes e identificando conexiones significativas 
entre ellos, para describir y comprender el andamiaje 
que subyace al fenómeno ambiental y su influencia en 
sus actitudes y comportamientos hacia la naturaleza. Al 
relacionar el tipo fenomenológico con la investigación 
cualitativa, Aguirre y Jaramillo (2012) argumentan que 
debe realizarse una descripción de las vivencias de los 
informantes acerca del fenómeno hasta llegar a la esencia; 
luego describir las estructuras que lo hacen posible 
(descripción fenomenológica trascendental) hasta llegar 
a la esencia de los fenómenos basado en las descripciones 
anteriores.

La población de esta investigación corresponde a los 
estudiantes de la IEM El Encano, que se encuentran 
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cursando su educación secundaria en esta institución; los 
cuales, pertenecen a las diferentes veredas de las 18 que 
integran el corregimiento de El Encano del municipio de 
Pasto. La muestra, está representada por 30 estudiantes 
voluntarios, señoritas y jóvenes de la Institución Educativa 
Municipal El Encano, pertenecientes al comité ambiental 
de cada curso de la sección de bachillerato, que se 
encuentran en edades entre los 11 a 17 años.

Por su parte, para el marco teórico se hizo revisión crítica 
y análisis documental de teorías relacionadas con los 
paradigmas educativos alemán y latinoamericano, donde 
se encontraron las corrientes crítico-transformadora y 
educación popular, perfilando los enfoques constructivista 
e investigativo para centrar la línea de la Investigación 
como Estrategia Pedagógica (IEP). En forma semejante, 
el marco conceptual centra los conceptos y estudios 
relacionados con la conciencia y educación ambiental, 
conservación y preservación ambiental y el factor hídrico 
como temas relevantes de esta tesis, que representan la 
base para enfocar su ejecución práctica e interpretación 
de resultados.
    
Así mismo, se precisó información respecto a trabajos 
que pudieran tener similitud con los objetivos de nuestro 
estudio, relacionados con la aplicación de la investigación 
como estrategia pedagógica relacionada con procesos de 
educación ambiental en estudiantes de básica secundaria. 
Tal información colectada facilitó la realización de un 
mapa informacional bibliográfico, que llevó a reconocer 
situaciones aún no estudiadas en el campo en mención, 
en las que fue posible ubicar el desarrollo de esta tesis. 
Aspecto sobre el cual Vickery (1970) añade que una de las 
necesidades informativas de los métodos de recuperación, 
entre los que se cuenta el análisis documental, es el 
conocer lo que otros pares científicos han hecho o están 
realizando en un campo específico. 

Debido a que esta investigación se centra en el estudio 
de la interacción entre la sociedad y el entorno natural en 
la región de El Encano, se optó por emplear la entrevista 
semiestructurada como herramienta para recopilar 
información, por facilitar un acercamiento familiar y 
sincero con los estudiantes, permitiendo identificar, en 
forma previa, las actitudes que han desarrollado a lo largo 
de su crianza y contexto social en el que se desenvuelven 
en relación con el entorno natural, especialmente con 
el factor hídrico. Sobre esto, Alonso (1999, como se 
citó en De Toscano, 2009) expresa que en “la entrevista 
semiestructurada, se pretende mediante la recolección 
de un conjunto de saberes privados, la construcción del 
sentido social de la conducta individual o del grupo de 
referencia del sujeto entrevistado”.

Otro instrumento empleado es el diario de campo; el 
cual, se lo utiliza durante el desarrollo de una secuencia 
didáctica que la ejecutan los estudiantes de la muestra, 
de acuerdo con los lineamientos de la Investigación 
como Estrategia Pedagógica (IEP) bajo la guía del 
docente. De acuerdo con Van Maanen (2011), el diario 
de campo consiste en un registro escrito y sistemático 
de las observaciones, reflexiones y acontecimientos 
relevantes que se producen durante el desarrollo de una 
actividad o proyecto. En el marco de esta investigación, 
se registran en el diario los factores de origen humano 
que son observables y que tienen un impacto negativo 
en la calidad del agua de una quebrada de la zona. 
Además, tras llevar a cabo la práctica de campo, se 
realiza un registro detallado en el diario de la clasificación 
taxonómica de bioindicadores recopilados en el cauce 
de dicha quebrada, lo que permite evaluar el nivel de 
potabilidad o grado de contaminación en las distintas 
áreas del cuerpo de agua que se está estudiando.

Luego de haber atravesado el proceso de investigación 
en una de las quebradas del corregimiento de El Encano, 
se utiliza la escala Guttman como herramienta de colecta 
de información, para reconocer cambios de actitud 
a través de preguntas agrupadas en categorías que 
resultaron de la identificación de aspectos relacionados 
con las actitudes frente al factor hídrico en la entrevista 
semiestructurada. En relación con esta herramienta, 
Aigneren (2008) comenta:
El propósito de esta escala, es medir la unidimensionalidad 
actitudinal —mide sólo una dimensión— de acuerdo con 
el supuesto de que la actitud íntegra está contenida en 
una sola dimensión, las opciones se presentan en una 
especial disposición, de tal manera que las alternativas 
o preguntas midan, la intensidad de la apreciación o la 
opinión. (p.50)

III. RESULTADOS 
A. Resultados de entrevista semiestructurada

El primer proceso sistemático consiste en identificar las 
percepciones y actitudes previas que los estudiantes 
de la IEM El Encano tienen hacia la conservación de los 
factores del ambiente, en especial, el recurso hídrico. 
Paso que se desarrolla tomando como base el análisis 
temático propuesto por Schütz (1973), donde se utiliza la 
técnica de entrevista semiestructurada, la cual, siguiendo 
la perspectiva de Boyatzis (1998), debe proporcionar 
"elementos básicos de información en crudo que se 
pueda considerar como significativa en relación con el 
tema bajo estudio". 
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Una vez validado el cuestionario por autoridades 
académicas, se realiza la entrevista. Las respuestas 
permiten determinar cuatro categorías definidas como: 
contaminación y deterioro del ambiente, flora, conciencia 
ambiental y cultura ambiental, las cuales se desglosan a 
continuación.

1) Contaminación y Deterioro del Ambiente
Tratándose de dos aspectos ligados de manera directa 

y sustentados con suficientes argumentos, para los 
propósitos de esta investigación, acogemos el criterio 
de Reyna (1999) quien, al referirse a la contaminación 
ambiental, explica que en la producción, uso y disposición 
final de cualquier bien y servicio, se emiten al ambiente 
materiales y energía capaces de dañar irreversiblemente 
los mecanismos de la naturaleza para regenerar el 
biosistema y sustentar la vida. Por su parte, el deterioro 
ambiental a veces puede percibirse como accidental, 
error de cálculo o a causa de la ignorancia, la indiferencia, 
la irresponsabilidad o la negligencia humana y desde otra 
perspectiva, se asume involuntario, causado por una 
escasa organización de asuntos económicos y públicos.

Apoyándonos en estas visiones generales que sustentan 
a la categoría, de las respuestas obtenidas, se destacan 
unos elementos que son representados en las siguientes 
subcategorías: residuos sólidos, recurso hídrico, 
extinción de especies animales, deterioro del suelo por 
agroquímicos y contaminación del aire.

Residuos Sólidos (C1RS): los entrevistados manifiestan 
tener conocimiento sobre el destino final que se da a los 
residuos sólidos depositándolos en el relleno sanitario 
y conciben que el ambiente se contamina tirando estos 
residuos al suelo o cuando se los quema produciendo 
contaminación al aire. Para ellos, los residuos en el 
suelo indican desconocimiento generalizado de los 
habitantes sobre las consecuencias negativas de éstos 
en el ambiente. Afirman guardar en bolsillos de su 
ropa o morral residuos producidos por el consumo de 
alimentos manufacturados y luego, cuando en su trayecto 
encuentran un contenedor los desechan; así mismo, 
identifican que la presencia de turistas visitantes de La 
Laguna de la Cocha, aumenta la producción de basuras 
en el corregimiento de El Encano.

Factor Hídrico (C1FH): el factor hídrico, en su 
singularidad física, podría ser interpretado como una 
parte abiótica de la biosfera. No obstante, su definición 
se expande al considerar todos los componentes 
ambientales con los cuales se entrelazan, conformándose 
así una red interdependiente. La dinámica de esta red 
está intrínsecamente ligada al estado físico y la calidad 

del agua, lo cual define las características de los biomas 
y ecosistemas (Andrade y Navarrete, 2004).

Los estudiantes conciben que contaminar el ambiente 
es cuando se bota basura a las quebradas, haciendo que 
el agua de estas ya no sea pura y no sea posible beberla 
directamente de las fuentes naturales, razón que obliga 
a ser hervida antes de consumirse.

Extinción de Especies Animales (C1EEA): la muestra de 
estudiantes, admite que contaminar el ambiente afecta 
la supervivencia de especies animales y que en ello está 
involucrada la tala de árboles porque, al desaparecer el 
bosque, se extingue su hábitat. 

Deterioro del Suelo por Agroquímicos (C1DSPA): Una 
minoría de los entrevistados, reconoce que el efecto de 
los agroquímicos a causa de su toxicidad, deterioran la 
calidad del suelo cultivable esterilizándolo, acaba con 
polinizadores y especies animales, además, contaminan el 
agua, afectan negativamente a los alimentos producidos 
en la tierra y la salud humana. 

Contaminación del Aire (C1CA): Al respecto, los 
entrevistados piensan que el aire del ambiente se 
contamina con el humo de los vehículos en que viajan 
los turistas quienes visitan frecuentemente al sector, 
con el humo que se genera a través de la producción 
de carbón, el humo producido por la quema de residuos 
sólidos en aquellos sectores de la región donde no hay 
acceso del vehículo colector; consideran también que el 
uso de pesticidas afecta la salubridad del aire.

2) Flora
    Es el conjunto de especies presentes en un lugar o 
área dada. El objeto del estudio de la vegetación son las 
comunidades vegetales, su estructura y composición 
florística (Hernández et al., 2000). Para nuestro estudio, 
a la flora, la hemos desglosado en las siguientes 
subcategorías: Deforestación, producción de carbón, 
acciones para conservar la flora.

Deforestación (C2D): la deforestación implica la 
“tala” de árboles y vegetación en general de un área 
boscosa, expresión que es más familiar a los estudiantes 
entrevistados y sobre la cual manifiestan que, al talar el 
bosque para la producción de carbón vegetal, se favorece 
los procesos de contaminación del ambiente, algunos 
turistas que visitan el lugar hacen fogatas, talas de monte 
o extraen plantas del lugar para llevárselas, la gente tala 
bosque y monte porque les interesa instalar puestos de 
comercio antes que conservar la flora del lugar.

Producción de Carbón (C2PC): en sus respuestas los 
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entrevistados expresan que el carbón vegetal es un 
excelente combustible, económico que reemplaza al 
gas y que el uso que le dan beneficia a restaurantes y 
asaderos de los de cuyes, sin embargo, les es claro que la 
producción de este material acaba con la flora del lugar, 
deteriora el suelo y con ello afecta negativamente al 
ambiente en general.

Acciones para Conservar la Flora (C2APCF): en sus 
percepciones los estudiantes manifiestan que en El 
Encano, se debe evitar la tala de árboles y matas de 
monte, puesto que éstos permiten purificar el aire y 
almacenar agua, comentan que en algunos sectores las 
personas que cortan árboles vuelven a sembrar plántulas 
de las especies podadas; mientras que, en otros lugares 
eventualmente suelen hacer mingas para mantenimiento 
de los sectores productivos agrícolas y del bosque que 
aún se conserva. Ellos afirman que a través de la formación 
recibida en el colegio han aprendido a sembrar árboles, 
no talar el monte y respetar la integridad de los bosques.

3) Conciencia Ambiental
     Este es un concepto que ha evolucionado mucho en 
los últimos años y es importante referenciar a Rachel 
Carson que, en 1966, publicó el paradigmático libro 
“La primavera silenciosa”, y que se considera como el 
precursor de la conciencia ambiental en América. Rivas-
Escobar y Luna-Cabrera (2016).

 Según Febles (2004), la conciencia ambiental se 
interpreta como el sistema de vivencias, conocimientos 
y experiencias que el individuo utiliza activamente en 
su relación con el ambiente. La descripción involucra 
a procesos psicológicos complejos que se entrelazan 
de manera sistémica, manifestando y controlando las 
interacciones entre la persona y su entorno. Entre estos 
procesos, se hallan el conocimiento, las actitudes, la 
conducta, la sensibilización, y las percepciones humanas.

A esta categoría, se le ha separado en las subcategorías: 
conciencia de los servicios ecológicos del ambiente y 
desarrollo económico frente a conservación ambiental.

Conciencia de los Servicios Ecológicos del Ambiente 
(C3CSEA): sobre este contexto, Vargas (2012) expone 
que “las evidentes problemáticas que han dado lugar a 
la crisis ecológica vigente, son síntomas de un desorden 
en la estructura de valores ambientales y, por ende, en el 
comportamiento hacia el medio ambiente”. De acuerdo 
con las percepciones de los jóvenes entrevistados, 
se identifica que la causa de la escasa sensibilización 
por el cuidado del ambiente es el desconocimiento 
de los procesos ecológicos, evidenciándose en la 

despreocupación por cuidar los recursos naturales, en 
el desinterés por disminuir la tala de bosque, al igual 
que evitar vertimientos de aguas servidas, pesticidas, 
detergentes, residuos sólidos a los riachuelos, además 
de desatender o ignorar el tratamiento que la empresa 
privada del sector productivo realiza a este recurso para 
evitar su contaminación.

Desarrollo Económico frente a Conservación 
Ambiental (C3DEFCA): esta subcategoría se resume 
en el concepto de “sostenibilidad” el cual, referido a 
la interacción ambiente – sociedad, de acuerdo con 
Colom (2000, citado por Marcote y Suárez, 2005), 
implica el equilibrio entre los aspectos ecológico, social 
y económico, que se diferencian de políticas que buscan 
sólo el crecimiento y desarrollo. Para los estudiantes 
es claro que las personas le dan más importancia al 
sustento económico antes que cuidar y conservar el 
ambiente, al mantener la producción ilegal de carbón 
vegetal destinado a su venta en el sector de El Encano y 
demás sectores del municipio de Pasto, al incrementar 
los puestos comerciales, restaurantes y hoteles para la 
atención de turistas sin considerar el impacto ambiental 
que estas acciones llevan por defecto.

4) Cultura Ambiental
   La cultura ambiental debe ser reconocida como 
una construcción constante que refleja el uso de los 
recursos naturales por el ser humano, y su grado de 
responsabilidad hacia el entorno (Motta, 1994; Zaragoza, 
1998, como se citó en Mata, 2004). Para este estudio, la 
cultura ambiental fue abordada desde las siguientes 
subcategorías: acciones positivas frente al ambiente y 
prácticas para disminuir la contaminación del agua.

Acciones Positivas frente al Ambiente. (C4APFA): Los 
entrevistados dan fe de reciclar  o clasificar en la fuente 
muchas de las envolturas de alimentos manufacturados, 
algunos agricultores tienen la precaución de acopiar 
los envases de pesticidas para entregarlos a empresas 
recicladoras de plásticos; los estudiantes comentan 
que la educación recibida en el colegio les lleva a obrar 
en forma espontánea en el uso adecuado del agua, 
reciclaje de pilas agotadas, elaboración de artesanías 
con residuos sólidos plásticos, darle una segunda utilidad 
a los recipientes plásticos y producción de abonos con 
residuos orgánicos caseros.

Prácticas para Disminuir la Contaminación del Agua. 
(C4PPDCA): Las y los jóvenes tienen conciencia que uno 
de los usos del agua es su servicio para la eliminación de 
desechos caseros y su impacto negativo en los ríos y La 
Laguna de la Cocha; ciertos campesinos utilizan agua 
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de la lluvia para emplearla en el riego de sus cultivos sin 
tener que recurrir a desvíos de caudales hídricos; para 
evitar la contaminación de los ríos por vertimientos, 
una minoría de centros de comercio y viviendas utilizan 
biodigestores; unos cuantos productores de lácteos 
utilizan el suero residual de la producción de queso 
para alimentar porcinos; algunos productores de trucha 
entierran las vísceras antes que verterlas en los ríos.

Conclusiones de la entrevista semiestructurada

Para los estudiantes entrevistados, es relevante la 
presencia y mal manejo de residuos sólidos como un 
factor significativo que está generando contaminación 
en el ambiente de El ENCANO. 

En los puntos de vista sondeados se identifica la noción 
de que las aguas de las quebradas del corregimiento 
que nutren a la laguna de La Cocha, presentan indicios 
de contaminación por acción antrópica, que impiden 
consumirse directamenteSe reconoce que los habitantes 
del sector tienen prioridad por satisfacer las necesidades 
económicas, antes que hacer gestión o manifestar 
actitudes de conservación del ambiente natural de El 
ENCANO.

Hay conocimiento y conciencia por parte de los 
entrevistados, que los recursos hídricos, flora y suelo 
se están deteriorando y el beneficio de sus servicios 
ecológicos está disminuyendo.

Los estudiantes conciben que la mayoría de los 
pobladores de El ENCANO actúan de manera inconsciente 
frente al ambiente porque hay desconocimiento de la 
naturaleza dinámica con que este funciona, razón que 
impide reconocer los efectos de acciones desmedidas 
que, a largo plazo, resultan nocivas para los servicios 
ecológicos que este ofrece.

En general, se identifican acciones a favor de la 
conservación de los recursos naturales por parte de 
una minoría de los habitantes y dueños de puestos 
comerciales del corregimiento, orientados a conservar 
la flora y el agua de El ENCANO. El hecho de que sea 
una minoría, sugiere que la población en general posee 
una cultura incipiente por el cuidado del ambiente que 
requiere ser fortalecida para favorecer la conservación 
del mismo.

B. Diseño y Desarrollo de la Estrategia Pedagógica (IEP)

Sobre la ruta metodológica de la investigación como 
estrategia pedagógica, Manjarrés et al. (2016) plantean 

las siguientes fases:
Fase I:  Conformación del Grupo de Investigación. El 
Taller de la pregunta, la formulación del problema de 
investigación. 
Fase II:  Diseño metodológico. Diseño y aplicación de 
instrumentos de indagación.
Fase III: Análisis de resultados. Conclusiones, 
socialización de resultados.

Cada una de las fases anteriores, se desglosan como se 
describe a continuación:

1) Fase I. Conformación del Grupo de Investigación. 
Se desglosa en tres etapas como sigue:

Conformación del grupo de estudiantes investigadores: 
realizada previamente con jóvenes y señoritas del comité 
ambiental de cada curso de la sección bachillerato y 
corresponde a los treinta estudiantes quienes iniciaron 
participando en la entrevista semiestructurada del 
desarrollo del primer objetivo de este estudio. 

Socialización de preguntas de sentido común: 
relacionadas con el factor hídrico en el ambiente natural 
del corregimiento de El Encano, Los estudiantes plantean 
preguntas que a través de la negociación cultural se 
transforman en preguntas de investigación, y a la vez 
facilita simultáneamente el  aprendizaje situado, que 
corresponde a la adquisición de significados que surgen 
de actividades realizadas en interacción con otros, dando 
como resultado un significado compartido que se logra a 
través de la negociación de significados e interpretaciones 
mediante la comunicación activa (Bruner, 1991) 

Construcción del problema de investigación: lográndose 
a partir de las preguntas, haciendo real el aprendizaje 
problematizador.

Para la construcción del problema de investigación en 
este tipo de aprendizaje, se desarrollan los siguientes 
pasos: Situación problémica, el problema y la pregunta de 
investigación (Díaz, 2006), como se narra a continuación:

La situación problémica: Donde los conocimientos y 
saberes del estudiante, al evidenciar la imposibilidad 
para resolver en forma directa un conflicto, llevaron a la 
síntesis de interrogantes sobre la afectación negativa de 
la calidad del agua de los ríos y quebradas que nutren a 
la laguna de La Cocha, en el corregimiento de El Encano.

El problema:  al respecto, el grupo de jóvenes 
investigadores concluye desconocer la causa verdadera 
de la afectación negativa de la calidad del agua de los 
cuerpos naturales del sector. Entre las causas posibles 
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planteadas, se presume que pueden ser las acciones 
inadecuadas o inconscientes de tipo doméstico, agrícola, 
pecuario o comercial frente al ambiente del diario vivir 
de los habitantes de El Encano. 

La pregunta de investigación.  En conformidad con lo 
anterior, el grupo de estudiantes resume una pregunta 
de investigación, cuya solución buscará verificar si 
las posibles causas planteadas para el problema, son 
acertadas. La pregunta sintetizada es:

¿En cuál zona de un río de El Encano, se puede beber 
directamente de sus aguas?

2) Fase II. Diseño Metodológico. Se desglosa en dos 
etapas: 

Diseño de la trayectoria de indagación: ante la pregunta 
de investigación, los estudiantes, organizan propuestas, 
en forma colaborativa, enfocadas a comprobar las 
posibles causas de afectación de la calidad del agua de 
los cuerpos naturales de este factor ambiental en el sector 
de El Encano. Entre las propuestas surge una que resulta, 
significativa y viable: identificar, cómo la calidad del agua, 
dependiendo de la zona del río o quebrada (alta, media o 
baja en el relieve) antes de llegar a la Laguna de La Cocha, 
afecta la existencia de las formas de vida que habitan en 
los ríos y quebradas. 

Util izando esta idea, estudiantes y docentes 
investigadores examinan opciones para realizar dicha 
identificación. Entre otras, acogen caracterizar la calidad 
del agua de la quebrada Quillinzayaku en la vereda 
Santa Rosa del corregimiento de El Encano, basándose 
en la presencia de bioindicadores y utilizando el índice 
BMWP, sigla del inglés que traduce equipo de trabajo 
de monitoreo biológico (Roldán, 2016)  y el índice ASPT, 
sigla que en inglés significa puntaje promedio por taxón 
(Álvarez, 2005).  Luego de conseguir información sobre 
dicho mecanismo de identificación de calidad del agua, 
entre todo el grupo, se concretan los pasos a desarrollar 
como se describen en la siguiente etapa. 

Recorrido de la trayectoria de indagación: consistió en 
una práctica de campo donde se aplicaron los métodos 
y herramientas definidos en la etapa anterior, como una 
síntesis del logro de diferentes aprendizajes: colaborativo, 
problematizador, situado. La trayectoria consta de dos 
procesos generales como sigue:

Colecta de bioindicadores de calidad del agua. Se realizó 
en las zonas altas y bajas de la quebrada Quillinzayaku 
de la vereda Santa Rosa del corregimiento de El Encano. 

Para esto, el grupo de jóvenes investigadores, junto con 
los docentes acompañantes, capturaron muestras de 
macroinvertebrados que crecen en el fondo del cauce 
de la quebrada.  La sensibilidad de estos bioindicadores, 
frente a las condiciones del hábitat acuático donde 
son hallados, ofrece un indicio de la calidad del agua 
de la quebrada en la zona donde se hace el muestreo 
(Roldán, 2016). Para la práctica, por parte de cada 
estudiante, se utilizaron el diario de campo, mallas 
de surber y de patada (Roldán, 1988) así como lupas, 
platos desechables, pinceles, etanol del 70% y frascos 
etiquetados para las muestras de macroinvertebrados 
capturados.  El muestreo de la zona media se proyectó 
desde un comienzo, pero la densa vegetación que rodea 
al cauce de la quebrada en esta parte impidió el acceso 
y no fue posible realizarse.

Clasificación taxonómica de las muestras colectadas. 
Este paso lo realizan los estudiantes investigadores, 
en el laboratorio de la Institución Educativa Municipal 
El Encano, con el acompañamiento de los docentes 
investigadores, haciendo uso de instrumental óptico 
como estereoscopios y réplicas de la guía para el estudio 
de los macroinvertebrados acuáticos del Departamento 
de Antioquia (Roldán, 1988). 

Se identifican con los índices BMWP y ASPT, para 
determinar la calidad del agua de los lugares 
muestreados de la quebrada en mención. Estos índices 
tienen en cuenta la cantidad de familias y puntajes de 
sensibilidad o grado de tolerancia a la eutrofización 
de los macroinvertebrados capturados en cada zona 
(Roldán, 2016).

Para el cálculo del índice BMWP simplemente se suman 
las puntuaciones ecológicas de las familias según su 
grado de tolerancia a la eutrofización. Por su parte, El 
ASPT se calcula dividiendo el BMWP por el número de 
familias, ver Ec. 1. (Arango et al., 2008).

                                                                                                 (1)

La clasificación y significado que referencian a los 
resultados de estos índices se indican en la Tabla I.

Los resultados obtenidos indican que el agua en la zona 
alta de la quebrada Quillinzayaku, presenta una calidad 
Clase I, calificada como “Buena” lo que indica que son 
aguas muy limpias, no contaminadas, de calidad no 
alterada. Los valores finales obtenidos se muestran en 
la Tabla II.
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Por su parte en la zona baja de la quebrada presenta una 
calidad clase II, calificada como “aceptable” ligeramente 
contaminada, se evidencian efectos de contaminación. 
Resultados finales se indican en la Tabla III.

Para su procesamiento se hizo uso de medios informáticos 
como la hoja de cálculo del programa Microsoft Excel.

3) Fase III. Análisis de Resultados. Se realiza en tres etapas

Reflexión: donde se hizo una reconstrucción del proceso 
metodológico desarrollado. Se compartieron vivencias que 
cada joven y señorita integrante del grupo investigador 
vivió en la práctica de campo y clasificación taxonómica, 
discutiéndose apreciaciones individuales y puntos de vista. 
Lo que los llevó a adquirir conocimientos más amplios 

sobre el problema, gracias a la producción colectiva 
e intercambio de conocimientos y experiencias. Esto 
permitió que el problema se caracterizara en un nivel 
más amplio que el conocido inicialmente por todos. 
Generándose construcción de saber y conocimiento 
sobre el problema investigado.

Conclusiones del trabajo con la IEP en la Quebrada 
Quillinzayaku. Se resumen en dos, como se redactan 
a continuación:

En la parte alta de la quebrada Quillinzayaku, hay mu-
chas plantas llamadas frailejones. Es un lugar especial, 
sin casas ni cultivos, donde no hay contaminación por 
desechos de la gente o pesticidas. Además, no hay ani-
males que ensucien el agua con sus heces. Por todas 
estas razones, los índices BMWP y ASPT mostraron que 
el agua en esta zona es muy limpia y de buena calidad, 
clase I.

Cuando fuimos a la parte baja de la quebrada, se pudo 
ver que hay más casas y algunas áreas de bosque han 
sido cortadas para hacer espacio para cultivos. También 
hay lugares donde cuidan a los animales, como vacas y 
cerdos. No parece que las casas tengan un sistema para 
limpiar el agua antes de que vaya al río. Todo esto hace 
que el agua esté un poco sucia, pero todavía no es tan 
mala. Los índices BMWP y ASPT muestran que el agua 
está bien, aunque hay señales de que podría estar algo 
contaminada, por eso es de calidad aceptable, Clase II. 

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta problema, se 
expresa en los siguientes argumentos:

En la quebrada Quillinzayaku, que está en la vereda 
Santa Rosa del corregimiento de El Encano, hay un sitio 
donde el agua es muy pura y segura para beber. Es en 
la zona alta de la quebrada, donde no hay personas 
que hagan cosas que puedan ensuciar el agua. Así 
que allí podemos tomar agua directamente del río 
sin preocuparnos por su calidad. En la parte baja de 
la Quebrada Quillinzayaku, no podemos beber el 
agua directamente del río porque está contaminada 
por heces de animales, abonos químicos, basura, 
desperdicios y desagües que provienen de las 
actividades humanas de las personas que viven cerca 
de este río.

Socialización de resultados: que se lleva a cabo 
con la comunidad de estudiantes de la Institución 
Educativa Municipal El Encano, por parte del grupo 
de estudiantes investigadores, quienes vivieron la 
experiencia desde su inicio. 
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Para su ejecución, en primer lugar, el grupo de jóvenes 
se divide en subgrupos y se distribuyen las etapas 
del proceso de investigación. Luego, cada subgrupo 
crea un libreto y presentaciones gráficas en borrador, 
para elaborar luego una presentación de diapositivas. 
Finalmente, se socializa ante la comunidad estudiantil los 
pasos desarrollados en la investigación y los resultados 
obtenidos, usando como apoyo la presentación de 
diapositivas integrada por todos los subgrupos. Cada 
estudiante, para la socialización, hace la ponencia de la 
parte del proceso con la que se ha comprometido, en un 
intervalo de 1 a 3 minutos.

C. Análisis de resultados de la Escala Guttman

Después de aplicar la IEP en el reconocimiento de la 
calidad del agua en la quebrada Quillinzayaku, se evalúan 
los cambios de actitud generados en la muestra del 
grupo de estudiantes relacionados con la conservación 
del recurso hídrico. Con este fin, se utiliza la escala 
Guttman, la cual ha sido validada por autoridades 
académicas. Esta escala se compone de un cuestionario 
de treinta y dos (32) preguntas, organizadas en ocho (8) 
categorías, dispuestas en grupos escalonados de cuatro 
(4) interrogantes cada uno.

1) Categoría 1. Manejo de Residuos Sólidos:  de acuerdo 
con la escala Guttman se obtiene el coeficiente de 
reproductibilidad, teniendo en cuenta que se utilizaron 
cuatro (4) preguntas, para ser respondidas por 30 
estudiantes. En esta categoría se identificaron 16 errores 
distribuidos al azar y de acuerdo con la fórmula del 
Coeficiente de reproductibilidad (ver Ec. 2.)

                                                                                                       (2)

                                                                                                       (3)

Donde 0,87 se encuentra por debajo del parámetro 
de confiabilidad aceptable de 0,9 para una escala de 
Guttman en sentido estricto; quizás este resultado 
se deba a que las preguntas del cuestionario de 
escalonamiento necesitaban ser más específicas al 
indagar sobre el comportamiento en relación con los 
residuos sólidos y su impacto en el recurso hídrico. 
Las respuestas revelan el reconocimiento de acciones 
cotidianas frente a estos residuos en el entorno urbano, 
pero no evidencian el efecto negativo de estos en las 
fuentes naturales de agua del corregimiento. Esto 
sugiere, aparentemente, una concienciación limitada 
sobre la importancia de la conservación de este factor 

ambiental. Sin embargo,  de acuerdo con Ansón (1964) 
quien al referirse al coeficiente de reproductibilidad de 
esta escala con resultados inferiores a 0,9 plantea que 
“algunas veces se utilizan unas escalas llamadas débiles, 
cuyo coeficiente de reproductibilidad se sitúa entre el 90 
y el 80 por 100, estando siempre los errores distribuidos 
al azar”; por lo tanto, en el contexto de esta categoría, 
aunque sea "débil", se trata de una escala cuyo análisis 
posee un potencial que puede proporcionar información 
acerca de los cambios de actitud que la muestra de 
estudiantes está experimentando con respecto al 
ambiente.  Nos acogemos, entonces, al resultado para 
hacer las siguientes interpretaciones:

En esta categoría, de un total de 30 estudiantes, 11 
respondieron afirmativamente a las cuatro (4) preguntas, 
14 respondieron afirmativamente a tres (3) de ellas, 
cuatro (4) jóvenes estuvieron de acuerdo en responder 
“Sí” a dos (2) preguntas, y uno (1) estuvo de acuerdo en 
marcar afirmativamente solo una (1) de las cuestiones. 
Estos resultados se ordenan en la Tabla IV.

Por la tendencia alta a responder afirmativamente entre 
3 y 4 preguntas en esta categoría, en términos generales, 
se puede observar que existe inquietud en las y los 
estudiantes a favor de la gestión de residuos sólidos que 
se producen en el entorno inmediato. No obstante, se 
evidencia una disposición limitada por parte del grupo de 
jóvenes investigadores para involucrarse activamente en 
su manejo. Esto se refleja porque quienes respondieron 
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positivamente al realizar el acto de buscar un contenedor 
para depositar los residuos sólidos producidos por ellos 
mismo, estuvo representado por un reducido número.
Este resultado al compararse con los interpretados en la 
entrevista semiestructurada, denota coherencia en sus 
posturas cuando la mayoría de jóvenes participantes 
argumentaron que “los residuos en el suelo indican 
desconocimiento generalizado de los habitantes sobre 
las consecuencias negativas de éstos en el ambiente”, 
de la misma manera cuando un reducido número de 
entrevistados afirmaron tener la tendencia a “conservar 
en los bolsillos de su ropa o morral residuos sólidos 
producidos por el consumo de alimentos manufacturados 
y luego, cuando en su trayecto encuentran un contenedor 
los desechan” (C1RS)

2) Categoría 2.  Efectos Contaminantes de Aguas 
Residuales: de acuerdo con la escala Guttman, el 
coeficiente de reproductibilidad para esta categoría es:

Coeficiente de reproductibilidad   

Fig.2 Categoría Efectos contaminantes de aguas residuales

El parámetro del coeficiente de reproductibilidad en esta 
categoría es 0,9 lo que indica que se encuentra dentro 
del límite aceptable de confiabilidad determinado por 
la escala Guttman, permitiendo interpretar que los 
estudiantes reconocen la afectación negativa que sufre 
la calidad del agua de los cuerpos naturales, que nutren a 
la laguna de La Cocha, con los drenajes de aguas servidas 
provenientes de viviendas y criaderos de animales; con 
ello, se afecta también la vida silvestre (vegetación y 
fauna) del ecosistema de la laguna y por defecto la 
salud de los habitantes del corregimiento de El Encano. 
Las respuestas denotan, además, poseer conciencia de 
que un tratamiento que se pueda hacer a los drenajes 

Este resultado es significativo en relación con el objetivo 
general de esta investigación al destacar la manera 
como, luego de haber desarrollado la IEP enfocada en 
el reconocimiento de la calidad del agua, revela haber 
generado cambios en las concepciones que poseían 
los estudiantes al inicio del proceso en relación con 
el factor hídrico de su región pues, en la entrevista 
semiestructurada, la mayoría de ellos expresaron 
únicamente  que “contaminar el ambiente es cuando se 
bota basura a las quebradas, haciendo que el agua de 
estas ya no sea pura y no sea posible beberla directamente 
de las fuentes naturales, razón que obliga a ser hervida 
antes de consumirse”(C1FH), pero no hicieron alusión al 
hecho de concebir los drenajes de aguas servidas como 
una forma de contaminación principal de estos cuerpos 
naturales. 

3) Categoría 3. Conocimiento Efecto Agroquímicos: para 
esta categoría, el coeficiente de reproductibilidad resultó:

de aguas residuales, podría mejorar la salubridad en 
general de los habitantes del corregimiento. La cantidad 
de respuestas afirmativas dada por ellos se muestran en 
la Tabla V.

Fig.3 Categoría conocimiento sobre efectos de agroquímicos
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Al igual que la primera categoría, por hallarse por debajo 
del nivel aceptable de 0,9, se define como una escala de 
una confiabilidad débil. Sin embargo, la puntuación de 
acuerdo a la cantidad de respuestas afirmativas realizadas 
por los estudiantes investigadores es como se muestra 
en la tabla VI.

Se puede inferir que el valor del escalonamiento débil 
en esta categoría, se debe al escaso conocimiento que 
poseen los integrantes del grupo investigador acerca 
de los efectos negativos que los agroquímicos pueden 
ocasionar en el agua y ambiente en general. Pero, al 
informarse a través de los cuestionamientos de la escala, 
acerca de los daños que abonos y fertilizantes artificiales 
ocasionan a la vida en la naturaleza y a las personas 
en el corregimiento, los estudiantes investigadores 
demuestran preocupación y adoptan una postura de 
apoyo a la promoción de prácticas agrícolas, tales como la 
utilización de fertilizantes orgánicos y métodos naturales 
de control de plagas, que reemplacen el uso habitual de 
agroquímicos.

A pesar de que el coeficiente de reproductibilidad indica 
ser una escala de confiabilidad débil, los resultados del 
análisis en esta categoría ofrecen un síntoma de cambio 
positivo notable en la actitud del grupo investigador 
en relación con la percepción que mantenían sobre 
el uso de agroquímicos. Al comparar el número de 
individuos que respondieron afirmativamente en la 
escala Guttman con los datos colectados en la entrevista 
semiestructurada, observamos que en los resultados 
solo una minoría de los entrevistados tenían concebido 
claramente que los agroquímicos, debido a su toxicidad, 
deterioran la calidad del suelo cultivable al esterilizarlo, 
afectando negativamente a los polinizadores y a las 
especies animales; reconociendo además, que estos 
productos contaminan el agua, perjudican la calidad de 
los alimentos producidos en la tierra y tienen impactos 
en la salud humana (C1DSPA).

 Fig.4 Categoría manejo de aguas residuales

Semejante a la primera y tercera categoría, se halla por 
debajo del nivel aceptable de 0,9, siendo una escala de 
una confiabilidad débil. Pero, se hace la interpretación 
de acuerdo con la puntuación de acuerdo a la cantidad 
de respuestas afirmativas realizadas por los estudiantes 
investigadores como se aprecia en la Tabla VII.

El débil escalonamiento en esta categoría indica que, 
para algunos estudiantes, es común que las aguas 
residuales generadas por la actividad normal de la 
comunidad se descarguen sin ningún tipo de tratamiento 
descontaminante en las quebradas de la vereda. 
Demostrando que, dicho grupo minoritario, aún no 
reconoce la necesidad de realizar este proceso como un 
medio pertinente para prevenir la afectación negativa al 
ambiente en general.

Sin embargo, de acuerdo con la tendencia en las 
respuestas afirmativas, se reconoce que una mayoría del 
grupo investigador, se preocupa por el hecho de saber 

4) Categoría 4. Manejo de Aguas Residuales: para esta 
categoría, el coeficiente de reproductibilidad resultó:
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que las aguas residuales drenadas desde sus viviendas 
y vereda terminan desembocando en la laguna de La 
Cocha, al igual que la falta de un manejo adecuado 
de las mismas. Expresan su disposición a aprender y a 
implementar prácticas sostenibles en sus hogares para 
tratar y reciclar las aguas servidas, buscando reducir el 
impacto negativo en el ambiente. Reconocen, además, 
que es responsabilidad de cada familia del sector donde 
residen buscar formas de controlar la liberación de aguas 
de desecho en los ríos y en la laguna de La Cocha.

El resultado del trabajo con la escala refleja un 
cambio moderadamente positivo en las actitudes de 
los estudiantes hacia el medio ambiente. Al inicio, 
se manifestaban como observadores distantes del 
fenómeno, porque atribuían la escasa sensibilización 
por el cuidado del ambiente al desconocimiento de 
los procesos ecológicos en la comunidad. Nombrando, 
entre otros factores, la indiferencia hacia la prevención 
de vertidos de aguas residuales, pesticidas, detergentes y 
residuos sólidos en los riachuelos. También mencionaban 
la falta de atención o ignorancia respecto al tratamiento 
que las empresas privadas del sector productivo llevan a 
cabo para evitar la contaminación de este recurso. 

Sin embargo, el número de respuestas afirmativas en 
esta categoría denota, entre aquellos que participaron 
en la investigación, una convicción individual que refleja 
posturas comprometidas para abordar situaciones que 
impactan negativamente en los cuerpos de agua natural 
del corregimiento.

5) Categoría 5. Actitudes de Conservación: para esta 
categoría, el coeficiente de reproductibilidad resultó:

Fig.5 Categoría actitudes de conservación de la calidad 
del agua

A pesar de poseer un escalamiento de confiabilidad 
débil, se hace el análisis de acuerdo a los valores de 
respuestas afirmativas que ofrecieron estudiantes del 
grupo investigador expresadas en la Tabla VIII.

La puntuación inferior al nivel aceptable podría deberse 
no necesariamente a una conciencia ambiental débil, 
sino a la escasa disposición de liderazgo, por parte 
de algunos integrantes del grupo investigador, 
para compartir con los demás las percepciones 
obtenidas durante el trabajo de investigación sobre 
la conservación del recurso hídrico en el sector. Pues, 
la tendencia de las respuestas afirmativas indica 
que los estudiantes, de manera individual, sienten 
motivación para llevar a cabo acciones dirigidas al 
cuidado y conservación del agua, manifestando su 
disposición para adoptar medidas personales con el 
fin de reducir la contaminación del agua en su región. 
Refuerzan este criterio al considerar que cada individuo 
tiene la responsabilidad de preservar y cuidar el agua 
en beneficio de su comunidad y el medio ambiente 
mediante sus acciones cotidianas. 

No obstante, frente a la propuesta de adquirir un 
mayor conocimiento sobre la conservación del agua 
y de difundir esa información entre sus compañeros 
y las personas de su vereda mediante campañas de 
sensibilización o actividades comunitarias, apenas, 
un poco más de la mitad del grupo manifiesta estar 
dispuesto. Esta postura se conserva, si se compara 
con los resultados de la entrevista semiestructurada, 
donde, ante las preguntas relacionadas con la cultura 
ambiental que exhiben las personas de El Encano, no 
hubo argumento alguno que hiciera alusión a trabajo 
de tipo comunitario enfocado a proteger el ambiente. 

Pero, aunque la disposición por el trabajo de 
sensibilización ambiental comunitario esté presente 
en solo un poco más de la mitad del grupo de jóvenes 
estudiantes, esto puede interpretarse como un inicio 
positivo hacia una mayor conciencia ambiental y 
colaboración en la comunidad. 
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6) Categoría 6. Actitudes a favor de la Conservación 
del Agua:  el coeficiente de reproductibilidad en esta 
categoría resultó:

Fig.6 Categoría actitudes a favor de la conservación del 
agua

El valor del coeficiente de reproductibilidad es el más 
bajo de los que se obtuvieron en el trabajo con la 
escala Guttman en las ocho categorías; sin embargo, la 
confiabilidad se ubica en el rango de una escala débil y 
de acuerdo al criterio empleado para el análisis, ofrece 
resultados válidos. 

En este caso, una razón puede ser que hay un error de 
escalonamiento y tuvo que haberse enfocado el contenido 
de la primera pregunta como un argumento que abarque 
la validación de los tres restantes, ubicándose en la cuarta 
posición en el grupo. Esto es porque, de acuerdo con la 
tendencia de respuestas afirmativas en esta categoría 
(Tabla IX.), cuando se realizan mingas en sus veredas 
para llevar a cabo tareas de reforestación y limpieza de 
caminos y quebradas, un poco menos de la mitad de los 
estudiantes afirman participar activamente.

Una explicación para este resultado puede encontrarse 
en las respuestas obtenidas durante la entrevista 
semiestructurada. En estas respuestas, se mencionó que 
“en algunos sectores las personas que cortan árboles 
vuelven a sembrar plántulas de las especies podadas, 
en otros sectores eventualmente suelen hacer mingas 
para mantenimiento de los sectores productivos 
agrícolas”(C2APCF) , sugiriendo que las iniciativas por 
parte de los habitantes del corregimiento, para realizar 
éstas prácticas de participación colectiva a favor del 
ambiente, no son hechos comunes; por ello quizá, en 
su mayoría afirman no participar en estas actividades, 
porque su realización en el corregimiento de El Encano, 
al parecer,  no es frecuente.

Sin embargo, la mayoría del grupo de jóvenes 
investigadores (as) considera necesario que antes de 
llevar a cabo mingas y actividades de conservación en 
los ríos y quebradas, se realice una motivación previa 
entre los vecinos de las veredas para asegurar su 
participación activa. Asimismo, una cuantía mayoritaria 
de ellos afirma estar dispuesta a motivar y alentar a los 
vecinos a involucrarse en las mingas comunitarias y, de 
este modo, trabajar conjuntamente por el bienestar de 
los ríos y quebradas de la vereda. De manera semejante, 
a la colectividad de jóvenes les es claro que una forma 
de cambiar positivamente la actitud de los vecinos 
hacia la conservación del ambiente, y especialmente del 
agua, es mediante la realización de mingas comunitarias 
que fomenten la conservación del entorno natural y el 
desarrollo sostenible en su vereda.

7) Categoría 7. Compromiso con la Conservación del 
Agua:  para esta categoría, el coeficiente de reproducti-
bilidad fue:

Fig.7 Categoría compromiso con la conservación del agua
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La marcación de respuestas afirmativas, se muestra en la 
Tabla X.

En esta categoría, los estudiantes en su mayoría afirman 
estar dispuestos a brindar ayuda voluntaria si se les 
solicitara participar en una campaña para la limpieza y 
mantenimiento de los ríos y quebradas en El Encano. 
Una cantidad similar de estudiantes manifiesta voluntad 
para invertir parte de su tiempo libre en aprender más 
sobre las consecuencias de la contaminación del agua y 
contribuir a la protección de los ríos del corregimiento. 
Una mayoría, aunque un poco menor a las anteriores, 
afirma que participaría en actividades pedagógicas como 
la recolección de basura en la laguna de La Cocha y la 
limpieza del lecho de los criaderos de trucha, con el fin 
de evitar posibles sanciones por parte del Ministerio de 
Ambiente para los habitantes de sus veredas.

Sin embargo, el valor del coeficiente dentro de un 
escalonamiento débil en esta categoría podría atribuirse 
nuevamente a la escasa disposición de liderazgo para 
motivar a otras personas a participar en un esfuerzo 
colectivo a favor del ambiente, especialmente en relación 
con el recurso hídrico. Aquí, solo un poco más de la mitad 
de los investigadores respondieron afirmativamente a 
la pregunta: "¿Estaría dispuesto(a) a dedicar parte de 
su tiempo libre para informar a otras personas, como 
familiares y amigos, sobre la importancia de proteger y 
conservar los ríos y quebradas en El Encano?

Este resultado se alinea con las conclusiones obtenidas de 
la entrevista semiestructurada, en la que se menciona a 
los habitantes y dueños de establecimientos comerciales 
que están preocupados por conservar la flora y el agua 
de El Encano; donde se argumenta que, el hecho de que 
esta actitud sea compartida por una minoría, sugiere 
que la población en general tiene una cultura incipiente 
en cuanto al cuidado del ambiente, la cual necesita 
fortalecerse para promover la conservación del mismo.

8) Categoría 8. Participación en el PRAE:  en esta 
categoría, el coeficiente de reproductibilidad se 
encuentra dentro del rango de confiabilidad aceptable 
de la escala Guttman:

Fig.8 Categoría participación en el PRAE

Se puede asociar a la respuesta afirmativa del grupo de 
preguntas de esta categoría, como se muestra en la Tabla 
XI.

Se aprecia que el resultado se acerca al nivel de 
confiabilidad ideal, por tanto, se puede reconocer una alta 
asertividad en el significado de las respuestas relacionadas 
con su participación en el Proyecto Ambiental Escolar 
PRAE de la IEM El Encano. 

Con la vivencia en el trabajo de investigación sobre 
el agua, La mayor parte de los estudiantes reconocen 
el propósito u objetivo del PRAE institucional, el cual 
se orienta a fortalecer la conciencia del estudiantado 
en conservación y cuidado del ambiente, en especial, 
el factor hídrico. Del mismo modo, consideran que se 
pueden realizar aprendizajes para la vida participando 
en actividades del colegio orientadas a proteger el 
ecosistema de la Laguna De La Cocha y en especial el 
agua.

En un porcentaje menor, pero aun siendo mayoría, el 
grupo de estudiantes manifiesta sentirse motivado 
para continuar tomando parte en eventos o acciones 
promovidos por el PRAE de la institución. Además, 
expresan su voluntad de participar activamente desde 
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Tras desarrollar la IEP, se evidencian cambios apreciables 
en las percepciones de los estudiantes investigadores 
de la IEM El Encano en relación con el recurso hídrico 
en su región, conduciéndolos desde una comprensión 
básica que ellos poseían al inicio sobre la contaminación 
del agua, hasta el reconocimiento de aquellas acciones 
antropogénicas habituales que, en forma contundente, 
la afectan de manera negativa.

La transformación en las percepciones alcanzadas por 
los estudiantes investigadores a través de la adaptación 
de la IEP para abordar la importancia del recurso hídrico 
y la conciencia ambiental sugiere un efecto positivo 
en el cambio de actitud. Esto se refleja al demostrar 
el potencial para fortalecer los conocimientos y las 
actitudes personales relacionadas con la conservación 
del agua y su contribución a la sostenibilidad ambiental. 
Al resaltar la importancia de implementar medidas 
efectivas a nivel individual y comunitario para el 
tratamiento de las aguas residuales como medio de 
protección tanto del entorno circundante como de la 
salud de la población del corregimiento de El Encano, 
se evidencia un compromiso más profundo con la 
protección del agua y el entorno natural. Este cambio 
también revela un fortalecimiento en la conciencia 
ambiental, ya que reconoce la interconexión compleja 
entre la calidad del agua, el ecosistema y la salud humana 
en sus percepciones.

La disposición hacia el trabajo de sensibilización 
ambiental comunitario, en relación con el factor hídrico, 
se evidenció en poco más de la mitad del grupo de 
jóvenes estudiantes; no obstante, este hecho puede 
considerarse como un punto de partida alentador hacia 
una conciencia ambiental más sólida y una colaboración 

más amplia en la comunidad. Sin embargo, produce gran 
inquietud el identificar y entender las razones detrás de 
la escasa disposición de liderazgo de algunos estudiantes 
para abordar los obstáculos y encontrar formas efectivas 
de comunicar la importancia de la conservación del agua 
y el papel vital que cada individuo puede desempeñar 
en este esfuerzo. Convirtiéndose así, en un desafío el 
identificar y comprender las razones de dicha disposición 
personal, lo que puede desencadenar motivos de nuevas 
investigaciones.

No obstante, el enfoque metodológico de la IEP 
presenta debilidades en cuanto al alcance global 
previsto. Se esperaba que, de forma implícita al abordar 
el aspecto hídrico, el cual forma un entretejido con las 
dinámicas ambientales, los cambios en las actitudes 
de los estudiantes debido a la aplicación de esta 
estrategia metodológica se extenderían a otros factores 
ambientales en general, como la flora, la fauna y el suelo. 
Sin embargo, solo se evidenció cambios observables 
en el factor motivo de este estudio, es decir, el hídrico. 
Siendo poco significativos los cambios en las actitudes 
de los estudiantes hacia otras variables que impactan 
los diversos componentes del entorno natural, como el 
manejo de residuos sólidos para evitar la contaminación 
de los cuerpos naturales de agua, entre otros.

Los estudiantes investigadores tienden a mantener 
una inadecuada postura frente al manejo de residuos 
sólidos, debido al arraigo de hábitos formados en sus 
hogares y contexto social. Si bien, en la IEM El Encano, 
el manejo adecuado de los residuos sólidos se ha 
llevado a cabo en presencia de los docentes, quienes 
representan una figura de autoridad y de alguna manera 
condicionan esta conducta, los cambios genuinos hacia 
un comportamiento positivo, son escasos. Como el 
hecho de disponer adecuadamente el lugar de un papel 
desechado y evitar contaminar el entorno. Tal situación 
resulta semejante a la percepción que los estudiantes 
manifestaban desde un inicio, lo que denota no haber 
cambio de actitud positiva en relación con el ambiente, 
en este aspecto. 

Con el desarrollo de la IEP, en relación con el Proyecto 
Ambiental Escolar (PRAE) se evidencia que varios de 
los aprendizajes logrados en el colegio dentro de este 
proyecto son utilizados en forma espontánea en su diario 
vivir, siendo sólo una perspectiva del grupo investigador, 
más no de toda la comunidad estudiantil. Sin embargo, 
se devela  que el concepto que los estudiantes tienen 
sobre el alcance del PRAE, contempla la motivación por  
acciones ambientalmente inocentes como reciclaje, 
reutilización de material de desecho no biodegradable 

el colegio en la implementación de iniciativas a favor 
del ambiente natural (flora, fauna, agua, suelo) del 
corregimiento de El Encano.

Los resultados en esta categoría, indican un fortaleci-
miento de la postura que los y las estudiantes mostraban 
en un inicio, cuando en forma general, en sus respuestas 
a la entrevista semiestructurada argumentaban que “la 
educación recibida en el colegio les lleva a obrar en for-
ma espontánea en el uso adecuado del agua, reciclaje de 
pilas agotadas, elaboración de artesanías con residuos 
sólidos plásticos, darle una segunda utilidad a los reci-
pientes plásticos y producción de abonos con residuos 
orgánicos caseros”(C4APFA).

IV. CONCLUSIONES 



75Huellas Revista No20,  diciembre 2024 

La innovación como estrategía pedagógica (IEP) en la conservación del recurso hídrico.

o disponer los residuos sólidos en recipientes adecuados 
mientras se está en el colegio; tales ejercicios son 
validados como actitudes que representan posesión de 
una conciencia ambiental firme, sin que existan posiciones 
activas involucradas con el manejo sostenible de recursos 
naturales o comprometidas con el cuestionamiento y 
denuncia de afectaciones negativas del ambiente como 
la deforestación, contaminación hídrica entre otras. 

Aunque se lograron resultados alentadores con la 
aplicación de la IEP, es válido reconocer que la educación 
ambiental es un proceso interdisciplinario que involucra 
la participación, con sus didácticas y estrategias 
pedagógicas, de todas las áreas del conocimiento, 
así como la participación de la comunidad educativa 
en general, dentro del ámbito escolar. Además, este 
proceso requiere constancia y su éxito depende de 
varios factores interrelacionados como la familia, la 
cultura, las condiciones socioeconómicas y los medios 
de comunicación. Estos son factores de amplia influencia 
los cuales, en la búsqueda de un auténtico cambio de 
actitudes positivas que evidencien un fortalecimiento 
sostenible de la conciencia ambiental a lo largo del 
tiempo, deben operar de manera coordinada con miras 
a objetivos colectivos compartidos, dejando a un lado 
enfoques individuales y egocéntricos.

V. RECOMENDACIONES 
La investigación en educación ambiental genera 
conocimiento y fortalece la conciencia para la 
conservación sostenible del entorno en los estudiantes. 
Sin embargo, su impacto puede ser aún más amplio en 
la sociedad si la estrategia se concibe como un proceso 
continuo, capaz de influir en la toma de decisiones y en la 
adopción de prácticas más responsables en relación con 
el agua y el medio ambiente.

Futuras investigaciones dentro del marco de la educación 
ambiental podrían enfocarse en explorar la autenticidad 
y la sostenibilidad a largo plazo de las actitudes y 
conocimientos adquiridos en el desarrollo de esta tesis 
por los estudiantes investigadores y cómo estos se pueden 
traducir en acciones concretas en sus vidas cotidianas.

Como proyecto transversal, la influencia del PRAE 
podría ser más significativa si se adopta en su sentido 
literal. Siguiendo esta idea, las áreas del conocimiento, 
familias, comunidad educativa y organizaciones sociales, 
cívicas y comunitarias que participan en el entorno 
institucional, deben colaborar en pro de un objetivo 
ambiental compartido. Mientras esto no ocurra, las 

acciones promovidas por el Proyecto Ambiental Escolar 
en pro del ambiente son pormenorizadas o desestimadas 
debido a la influencia de intereses particulares, ya sean 
económicos, culturales, territoriales o políticos.
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El papel de la universidad es generar espacios 
de discusión y entendimiento permanente. 
Por ello, es preciso plantear cambios en los 
enfoques, contenidos y prácticas vinculadas a 

cada uno de los programas académicos ofertados por 
las diferentes Instituciones de Educación Superior desde 
su propio territorio; así mismo, los docentes adquieren 
un compromiso con los estudiantes y la sociedad, por 
cuanto, son ellos a través de sus actos pedagógicos 
los encargados de dar vida al currículo, que ha de ser 
diseñado según las necesidades de su contexto. La 
finalidad de este documento, se enmarca en identificar 
la Dimensión Ambiental (DA) en el enfoque curricular 
del programa de Ingeniería en Producción Acuícola (IPA) 
de la universidad de Nariño; para ello, se realizó análisis 
documental, entrevistas y prueba de conocimiento a 
docentes y estudiantes del programa IPA. La presente 
investigación se desarrolló como un estudio de caso, bajo 
el paradigma cualitativo, con un enfoque interpretativo. 
Los hallazgos encontrados muestran que los documentos 
del programa encaminan tanto en su visión y misión 
aspectos relacionados al desarrollo sostenible, sin 
embargo, no se ve reflejado en sus competencias ni micro 
currículos; por otra parte, los docentes y estudiantes 
manifiestan su concepción de ambiente como entorno, 
todo lo que nos rodea y como aspectos bióticos y 
abióticos. Se concluye que existe una desarticulación e 
incoherencia entre la propuesta educativa y su desarrollo 
con respecto a la DA; así mismo, tanto docentes como 
estudiantes enmarcan sus conocimientos desde una 
visión naturalista del ambiente.

Palabras Clave- educación superior, currículo, ambiente, 
contexto.

The environmental dimension 
in the Aquaculture Production 
Engineering program, University 
of Nariño.

 The role of the university is to create spaces for discussion 
and ongoing understanding. Therefore, it is necessary 
to propose changes in the approaches, content, and 
practices related to each of the academic programs 
offered by different Higher Education Institutions 
from their own territory. Likewise, teachers take on a 
commitment to students and society, as they, through 
their pedagogical actions, are responsible for giving life 
to the curriculum, which must be designed according to 
the needs of their context. The purpose of this document 

Resumen

Abstract

is to identify the Environmental Dimension (ED) in the 
curricular approach of the Aquaculture Production 
Engineering (APE) program at the University of Nariño. 
To achieve this, documentary analysis, interviews, and 
knowledge tests were conducted with teachers and 
students of the APE program. This research was conducted 
as a case study, under the qualitative paradigm, with 
an interpretative approach. The findings show that the 
program documents are directed towards aspects related 
to sustainable development in their vision and mission. 
However, this is not reflected in their competencies or 
micro-curricula. On the other hand, both teachers and 
students express their conception of the environment 
as the surroundings, everything that surrounds us, and 
as biotic and abiotic aspects. It is concluded that there 
is a lack of articulation and coherence between the 
educational proposal and its development regarding the 
environmental dimension. Additionally, both teachers 
and students frame their knowledge from a naturalistic 
perspective of the environment.

Keywords- higher education, curriculum, environment, 
context.

I. INTRODUCCIÓN  
La problemática ambiental que se evidencia en nuestros 
días, se deriva de la adopción de modelos occidentales 
de desarrollo, lo que conlleva a una visión de ambiente 
desarticulada y pensada en la satisfacción de las 
necesidades del hombre (Iguarán et al., 2021; Sauvé, 
2006). 

En este sentido, la educación ocupa un papel fundamental 
en el acopio y difusión de este tipo de pensamientos y 
modelos preestablecidos; por ello, desde la academia, 
el rol del docente debe ser transformado, vinculando a 
su formación la pedagogía crítica, el entendimiento de 
los diferentes componentes que conforman el ambiente 
aplicado a los contextos y que permita fortalecer sus 
competencias y la de sus estudiantes (Avendaño y 
Guacaneme, 2016).
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Así mismo, la formación ambiental del docente, se 
encuentra relacionada directamente con la cultura, en la 
forma como interactúa el hombre con la naturaleza y su 
territorio dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje 
(Quintana, 2017). En este sentido, se debe tener en 
cuenta la diversidad de contextos ambientales, sociales y 
culturales, con el propósito de vincular en el individuo un 
cambio de actitud con pensamiento crítico, asumiendo 
su propia responsabilidad en la resolución de problemas 
socio-ambientales (Márquez et al., 2021).

Por otra parte, autores como Almarza et al. (2019) y 
Rodríguez (2020) manifiestan que, a nivel mundial existen 
diferentes instituciones de educación superior que 
están incorporando de forma transversal la dimensión 
ambiental dentro de los currículos de diferentes 
programas académicos; de tal forma, que conlleven a la 
formación de profesionales que desde una visión holística 
aporten a la solución de problemas ambientales, en 
concordancia con la normativa colombiana; sin embargo, 
su aplicación no ha trascendido este componente, pues 
se evidencia una desconexión de los diferentes sectores 
de la educación (Vélez y Londoño, 2016). 

En este sentido, el currículo en las Instituciones de 
Educación – IE, tiene la finalidad de formar personas 
con el empleo de diferentes estrategias y recursos 
contextualizados, brindando la posibilidad de espacios de 
reflexión continua, con el desarrollo del conocer, el saber 
ser y el saber hacer (Velásquez, 2009). Por ello, se plantea 
la importancia de trabajar el tema ambiental desde el 
currículo, el cual, representa una oportunidad para su 
transversalización en los diferentes niveles educativos y 
áreas del conocimiento (Miranda et al., 2019).

Por ello, este artículo tuvo como objetivo identificar 
la dimensión ambiental en el enfoque curricular del 
programa de Ingeniería en Producción Acuícola de la 
Universidad de Nariño.

interpretación de los fenómenos educativos y sociales, 
la transformación de prácticas, toma de decisiones y 
al desarrollo de conocimiento; finalmente, se realizó 
triangulación de los resultados teniendo en cuenta el 
grado de integración de los mismos (Bisquerra et al., 
2009; Sampieri et al., 2020). Se trabajó desde el enfoque 
interpretativo por cuanto se desarrolla el entendimiento, 
el análisis e interpretación de contenido; además, se 
fundamenta en la construcción y reconstrucción de 
identidades socioculturales como el presente en los 
escenarios educativos (Arnal et al., 1992; Ortiz, 2015).

A. Unidad de Análisis y de Trabajo. 
   La población de estudio fue de 57 personas, 46 
estudiantes pertenecientes al programa de IPA de la 
Universidad de Nariño, matriculados al semestre A-2023, 
y 11 docentes con vinculación de tiempo completo, hora 
cátedra y directivo adscritos al mismo programa, para un 
total de 57 personas. 

Para la determinación de la unidad de trabajo, se efectuó 
un Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE) con afijación 
proporcional, empleando la fórmula para el cálculo 
de poblaciones finitas (López-Roldán y Fachelli, 2015; 
Segoviano y Tamez, 2014).

 

Donde,
  n: Tamaño de muestra
 N : Tamaño de población
 Z : Nivel de confiabilidad 90% (1,96)
 e : Error 10% (0,10)
  p : Probabilidad de ocurrencia (0, 5)
 q : Probabilidad de no ocurrencia (0,5)

Para la distribución de la muestra total   (1), se empleó 
la afijación proporcional de la muestra en función del 
tamaño poblacional de cada estrato (López-Roldán y 
Fachelli, 2015). II. METODOLOGÍA

Esta propuesta se enmarca como una investigación 
de estudio de caso, la cual consiste en una descripción 
y análisis detallado de unidades sociales o entidades 
educativas únicas, identificando los procesos interactivos 
que lo conforman (Arnal et al., 1992; Bisquerra et al., 
2009; Ortiz, 2015). La investigación se inscribe dentro del 
paradigma cualitativo; por cuanto, para el desarrollo de 
los objetivos se orienta a la comprensión de la realidad 
la cual es dinámica, múltiple y holística, así como a la 
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Los estratos fueron conformados por docentes adscritos 
al programa IPA indistinto del tipo de vinculación (por 
servicios, hora cátedra, tiempo completo) y estudiantes 
de los semestres IV, VI y VIII debidamente matriculados 
y que se encontraban cursando por lo menos una 
asignatura del plan de estudios de IPA, se exceptuaron 
los estudiantes de II semestre, por cuanto no habían 
abordado asignaturas del campo de formación en 
desarrollo sostenible y estudiantes de X semestre, 
considerando que su formación estuvo enmarcada desde 
la visión de un plan de estudios distinto al  analizado para 
investigación. El tamaño de muestra para cada estrato se 
indica en las tablas I y II.

 

Los valores presentados en las Tablas I y II, se emplearon 
para el desarrollo de entrevistas y aplicación de la prueba 
de conocimiento. 

B. Instrumento de recolección de información

Para el análisis del enfoque curricular del programa IPA 
frente a la DA que este presenta, se emplearon matrices 
para la revisión documental del PEP y micro currículos 
del campo de formación en producción sostenible 
basados en Narváez et al. (2022). Se aplicó una entrevista 
estructurada, dirigida a docentes y estudiantes del 
programa que permitió determinar las concepciones 
de la dimensión ambiental y su incorporación en el 
currículo; validada mediante la revisión por expertos que 
consideraron aspectos como: lenguaje adecuado con el 
nivel del informante, inducción a la respuesta, claridad 
en la redacción, coherencia interna y si la pregunta 
apuntaba a un objetivo definido. Para la aplicación de 
la entrevista fue necesario contar con la aprobación de 
los participantes, por medio de firma del consentimiento 
informado.

Para la descripción de las concepciones de ambiente, se 
efectuó una prueba dirigida a docentes y estudiantes 
de los semestres IV, VI y VIII del programa, finalmente se 
efectuó un entrecruzamiento de estos, obteniendo de 
esta forma las categorías claves o de mayor influencia 
para su articulación desde el PEP.

C. Sistematización y análisis de la información

Para el análisis documental, se realizó un vaciado de la 
información contemplada en el PEP y los micro currículos 
del programa IPA, haciendo uso de los formatos: 
instrumento diligenciado revisión documental del 
Proyecto Educativo del Programa – PEP e instrumento 
revisión documental de campo de formación en 
producción sostenible. Para la categorización de la 
información se siguió lo establecido por Strauss y 
Corbin (2002), donde se empleó código de colores 
según las diferentes concepciones de ambiente; así 
mismo, se asignó un código de participación según el 
rol que representa (docente o estudiante); lo anterior, 
permitió analizar el enfoque curricular del programa y la 
relación con la DA que este presenta, estableciendo las 
recurrencias para cada una de las categorías establecidas, 
las cuales fueron tabuladas y graficadas para su 
interpretación.

A. Revisión documental del Proyecto Educativo del 
Programa

El PEP de Ingeniería en Producción Acuícola presenta 
tanto en la definición de la carrera, como en su visión y 
misión una concepción de ambiente desde el desarrollo 
sostenible y la sostenibilidad para el aprovechamiento 
de los recursos; sin embargo, no se evidencia entre estos 
una definición teórica de su postura. 

En cuanto al desarrollo del proceso aprendizaje – 
enseñanza, el PEP presenta un “Modelo curricular: 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)” (p. 74); el cual, 
se lleva a cabo de cuarto hasta el noveno semestre, 
donde las asignaturas poseen vinculación directa con la 
elaboración y desarrollo de este proyecto; su finalidad 
es contribuir a adquirir las competencias para identificar 
y resolver problemas de manera autónoma, según el 
contexto en que actúa, a partir de las dimensiones del 
saber, el hacer y el ser.

Por otra parte, el programa entre sus competencias 
específicas hace alusión a la DA al mencionar en el 
Saber aspectos relacionados con los estudios de las 

III. RESULTADOS 
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repercusiones de los sistemas de producción acuícola 
sobre el ambiente, estableciendo una visión recursista 
y antropocentrista; así mismo, en el Hacer se centra 
en la administración de la producción apoyado en los 
componentes físicos, biológicos y económicos para la 
obtención de productos de calidad y en el Ser, involucra la 
visión de desarrollo sostenible de la producción acuícola 
desde un comportamiento ético.

B. Revisión documental de micro currículos de asignatura

En el campo de formación en producción sostenible, los 
micro currículos o Proyecto Educativo de Asignatura - PEA 
como se denominan en el PEP, muestran recurrencias 
frente al abordaje pedagógico de las asignaturas; así, la 
mayoría de los documentos (74%) no hacen referencia a la 
forma en que se desarrolla la asignatura y cuando se hace. 
Se menciona la realización de clases teóricas con ayuda 
de diapositivas bajo un concepto de transmisibilidad de 
conocimientos, probablemente esto se deba a la escasa 
formación docente en pedagogía y estrategias didácticas 
para abordar temas emergentes, la DA. En cuanto al 
análisis de las competencias generales de las unidades, 
así como las temáticas consignadas en estos documentos, 
se evidencian diferentes enfoques frente a la DA como se 
observa en la Fig. 1.

Como se evidencia en la Fig. 1, los PEA contemplan 
diferentes enfoques de ambiente, donde prevalece tanto 
en sus competencias como en su temática una visión 
recursiva por cuanto toma elementos del ambiente 
para el desarrollo económico, teniendo aspectos como 
los sistemas de producción, procesos metodológicos y 
funcionales de la actividad productiva acuícola; así, la 
concepción ambiental de desarrollo sostenible que ha 

sido planteada como una posibilidad de integración de 
la DA en la definición de la carrera, visión y misión del 
programa, ocupa el último lugar en el desarrollo de las 
asignaturas de este campo de formación, donde solo se 
establece en la competencia general de la asignatura y no 
en las competencias de las unidades ni en sus temáticas.

C. Entrevista a docentes y estudiantes del programa IPA

En la Fig. 2, se puede evidenciar la percepción que poseen 
los docentes y estudiantes sobre el enfoque curricular 
desarrollado en el programa de IPA.

 
Como se observa en la Fig. 2, los docentes no hacen 
mención alguna sobre el aprendizaje basado en 
competencias, quedando totalmente desvinculado. 
La mayoría de los docentes reconocen el ABP como el 
enfoque curricular del programa, siendo coherente con 
el modelo propuesto en el PEP.

Sin embargo, cuando se cuestiona ¿Cómo integra el 
enfoque curricular en el desarrollo de sus asignaturas?, 
los docentes mencionan “el rehusó de un material 
que normalmente sirve para deshecho se le pueda 
dar un segundo uso” DOC1-9; “mediante casos 
concretos, experimentos sencillos” DOC4-9; “adquirir las 
competencias que requieren los estudiantes para poder 
desempeñarse” DOC6-9; lo cual indica que existe una 
incoherencia al momento de desarrollar la propuesta 
educativa establecida en el PEP, además no se observa 
que estos sean orientados hacia un contexto o abordajes 
de problemáticas, situación que ha sido puesta en 
manifiesto anteriormente cuando los docentes no logran 
plasmar en los planes de estudio lo propuesto en el PEP. 
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Por su parte, los estudiantes perciben el  desarrollo 
del enfoque curricular dentro de las asignaturas de 
la siguiente manera “relacionando todo con la parte 
productiva, desde la parte fisiológica de los animales, 
hasta el diseño y la contabilidad” S4-EST6-2; “por medio de 
práctica y la teoría contrastada en la práctica” S4-EST2-2; 
“como lo sabemos nuestro programa es muy práctico 
entonces nos llevan como a ese lado mediante trabajos 
de investigación, proyectos en los cuales desarrollamos 
diferentes módulos de trabajo” S4-EST7-2. 

Dimensión ambiental. En la Figura 3, se puede evidenciar 
la percepción que poseen los docentes y estudiantes 
sobre la dimensión ambiental en el enfoque curricular 
desarrollado en el programa de IPA.

Como se observa en la Fig. 3, se puede identificar que 
tanto docentes como estudiantes, perciben la DA 
dentro del enfoque curricular del programa de IPA de 
forma diferente; por su parte, los docentes centran sus 
percepciones hacia lo conservacionista, por cuanto hacen 
referencia a esta como: “cuidado de los recursos, en el 
caso particular el agua e igualmente el suelo, pero en 
menor medida” DOC1-7; “corresponsabilidad con las 
esferas ambientales, como: aire, suelo y la principal y 
el tema fúndante para nosotros: el agua.” DOC2-7; “los 
futuros ingenieros deben ser respetuosos con el medio 
ambiente” DOC6-7. Así mismo, es importante mencionar 
que los docentes reconocen que la DA es un tema de 
interés y que se debe abordar en a lo largo de la malla 
curricular por cuanto afirman que: “además, de ser un 
tema complejo de tratar a profundidad” DOC1-7; “es un 
tema transversal, que involucraría desde primer semestre 

hasta noveno semestre” DOC2-7; “Hace referencia al 
componente transversal dentro de la profesión, porque 
dentro de cada asignatura debe estar este componente 
ambiental” DOC6-7. 

En tanto, los estudiantes, reconocen la DA dentro 
del enfoque curricular del programa de forma 
diversa por cuanto evidencian concepciones como la 
conservacionista (21%); resolutiva (17%); naturalista 
(13%) y desarrollo sostenible (13%), al mencionar que la 
DA se enfoca en: “acuicultura sería el cuidado del agua 
y del medio ambiente” S4-EST1-5; “ver las condiciones 
medioambientales que se están viviendo y obviamente 
cómo poderlas manejar y solventar al mismo tiempo 
porque hay muchas problemáticas” S4-EST3-5; “para 
que las aguas residuales que se tratan no sean muy 
contaminantes” S8EST5-5  “Manejar y tratar las aguas 
residuales” S8EST6-5; sin embargo, existe un 29 % de los 
estudiantes que manifiesta no saber el abordaje que el 
programa de IPA realiza sobre la dimensión ambiental. 

D. Prueba de conocimientos a docentes y estudiantes 
de IPA

La tendencia general que poseen tanto docentes como 
estudiantes de los semestres IV, VI y VIII sobre el concepto 
de ambiente, se puede visualizar en la Fig. 4.

Como se puede observar en la Fig. 4, la tendencia general 
de los docentes del programa IPA sobre el concepto de 
ambiente, permite identificar la presencia de cuatro 
concepciones, entre la que se destaca una orientación 
de tipo naturalista con el 70 %; así, esta visión presenta 
afirmaciones como: “Ambiente es el conjunto de 
elementos bióticos y abióticos que comparten un espacio” 
Doc1-1; “Ambiente es el entorno en el que se manifiesta la 
vida, incluye todo ser vivo en la tierra y la biosfera” Doc3-1; 
“espacio físico que reúne en acción la biosfera” Doc5-1; “las 
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condiciones medioambientales, características físicas, 
químicas y biológicas del ambiente donde se plantea el 
sistema de producción” Doc1-3.

Así mismo, la concepción general de los estudiantes, 
se orienta a identificar el ambiente desde una visión 
de tipo naturalista; en tanto, son capaces de identificar 
los elementos bióticos y abióticos de su entorno y los 
ecosistemas que son sujeto de trabajo en las producciones 
acuícolas, con posturas como: “ambiente es el entorno en 
el que vivimos, que incluye a todos los seres vivos” Sem8 
- Est4 - 1; “este se constituye tanto de animales plantas, 
bacterias y más que hacen que el desarrollo de la vida se 
realice” Sem4-Est3-1; “es el conjunto de ecosistemas qué 
nos rodea” Sem6 - Est1 – 1; “todo lo bióticos y abiótico” 
Sem4 - Est6 – 2.

IV. DISCUSIÓN 
Revisión documental Proyecto Educativo del 
Programa

Según Sudar y Peralta (2020) mencionan que en los 
programas objeto de estudio, a pesar de poseer inclusión 
de la DA en la estructura curricular, esta presenta una 
baja presencia en sus componentes; así mismo Pérez 
(2015) plantea, que los programas académicos a pesar 
de mencionar aspectos ambientales en el proyecto 
del programa, estos no se desarrollan por parte de los 
docentes, además la mayoría establecen el ambiente 
desde sus componentes básicos desde la visión recursista 
o naturalista; así mismo, Aparicio y Rodríguez (2019) y 
Bravo (2021) destacan el manejo inadecuado de los 
conceptos ambientales que pueden tener docentes 
universitarios. 

Por su parte Jiménez (2021), Tapia et al. (2019) y 
Villamandos et al. (2019) reportan que dentro de los 
diversos problemas a la hora de incorporar la DA en los 
currículos universitarios, se encuentra la formación y el 
conocimiento docente frente a temas ambientales, así 
como su puesta en práctica desde la propuesta curricular; 
en este sentido, autores como García et al. (2019), Tapia 
et al. (2019) y Valero-Avendaño y Cordero-Briceño (2019) 
mencionan que, los educadores deben comprender los 
fundamentos y tendencias en lo que a temas ambientales 
concierne, sobre todo teniendo en cuenta la diversidad 
de posturas y perspectivas existentes; así, estos debates 
deben conllevar a planteamientos significativos, aún 
más teniendo en cuenta si se quiere desarrollar dichos 
elementos en los modelos pedagógicos y ser plasmados 
y desarrollados tanto en los documentos institucionales 

como en la práctica educativa misma, con el fin de 
integrar el que enseñar, el cómo enseñarlo y evaluarlo, 
y facilitar el cambio de mentalidad y conducta de los 
futuros profesionales y en el campo de acción de los 
mismos (García et al., 2019). 

Así, es necesario que docentes y estudiantes se vinculen 
en una discusión que les permita la comprensión del 
concepto que buscan infundir en los futuros profesionales 
y que logren plasmar claramente en el documento el 
fundamento teórico del concepto de ambiente, criterios 
que servirán como base para el desarrollo del currículo. 

Por su parte, el ABP es una estrategia coherente he 
implementado en diversos programas de pregrado 
y posgrado en acuicultura, teniendo en cuenta que, 
el estudiante planifica y gestiona su propio proyecto, 
desarrolla el pensamiento crítico y obtiene de esta 
manera un producto observable, además desarrolla las 
competencias adquiridas en el aula por medio de la 
resolución de problemas reales como los encontrados 
en la producción acuícola; por su parte, el docente se ve 
comprometido a modificar su rol para lograr el propósito 
del ABP, dejando a un lado la forma convencional y 
transmisora de conocimientos al de un guía (Creada-
Garrido et al., 2019; García-Planas y Taberna, 2019; 
Martínez-Llorens et al., 2020; Peñaranda et al., 2021).

Así mismo, la construcción curricular enfocada en la 
formación por competencias es coherente y obedece al 
requerimiento normativo plasmado en decretos y leyes 
para Colombia, siguiendo la tendencia que existe a nivel 
mundial (Guerrero, 2010). Sin embargo, la propuesta de 
desarrollo sostenible se torna incoherente, por cuanto no 
se evidencia claramente en las competencias específicas 
del programa. En este sentido, Tobón (2005) menciona 
que una de las actividades fundamentales del proceso de 
diseño curricular, requiere que estos saberes se manejen 
íntegramente; además, se debe tener en cuenta que 
desde el concepto complejo de competencias estas son 
un “enfoque inacabado y en constante construcción-
deconstrucción-reconstrucción-requir iéndose 
continuamente del análisis crítico y la autorreflexión para 
comprenderlo y usarlo” (p. 66).

Es así que el Programa de IPA, muestra una serie de 
aspectos desafiantes en relación con la incorporación 
de la DA en su enfoque curricular, aunque el programa 
tiene la intención de promover el desarrollo sostenible, 
no existe coherencia en la definición y aplicación de la 
sostenibilidad, lo que a su vez refleja una baja solidez 
en las definiciones teóricas que se manejan en los 
diferentes documentos del programa, que pueden 
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generar confusión entre docentes y estudiantes, y a 
su vez dificultar la integración efectiva de la DA en el 
mencionado currículo; por otra parte, la estrategia ABP 
implementada en el programa puede ser una forma 
efectiva de abordar la DA al conectar el aprendizaje con 
problemas reales de la producción acuícola. Sin embargo, 
es esencial que los docentes tengan una comprensión 
sólida de los fundamentos ambientales para guiar 
adecuadamente a los estudiantes en la resolución de 
estos problemas.

A. Revisión documental de micro currículos de 
asignatura

Luna y López (2011) mencionan que, las asignaturas 
trabajadas bajo la mecánica, la transmisibilidad y repetidor 
de contenidos donde la teoría establece el actuar sobre la 
práctica, se encuentra bajo los lineamientos del enfoque 
teórico propuesto por autores como Joseph Schwab, 
Franklin Bobbit, Ralph Tyler, entre otros, quedando 
plasmada de esta forma la incoherencia que se da entre 
lo que se plantea en su modelo curricular y lo que se 
desarrolla en sus asignaturas. Así mismo, Alcántara-Rubio 
et al. (2022), mencionan que a la fecha en la educación 
superior aún se emplean pedagogías de tipo transmisible 
e instrumental e insiste en la formación docente frente al 
tema ambiental desde la crítica y la reflexión. 

En cuanto al enfoque ambiental presentado en el 
programa de IPA, estos hallazgos se relacionan con 
lo encontrado por Tapia et al. (2019) quien menciona 
que existe escasa presencia de la competencia con 
énfasis en desarrollo sustentable con un 20% del total 
de la malla curricular de diferentes programas de la 
universidad Autónoma de Guerrero; así mismo, a pesar 
de estar planteada a nivel curricular la DA en algunos 
programas académicos de la Universidad Nacional 
del Nordeste, aún presenta una fuerte predominación 
conceptual naturalista (Sudar y Peralta, 2020). Por su 
parte Pérez (2015) indica que, dentro de las asignaturas 
analizadas en el programa de biología de la universidad 
del Tolima, no se toma el concepto de ambiente desde 
una concepción compleja e integradora de sus diferentes 
componentes; así mismo, menciona que lo planteado 
en plan de formación queda desarticulado con los micro 
currículos de este programa. En este sentido, se evidencia 
que uno de los posibles problemas es la fragmentación 
del conocimiento y de las disciplinas, situación que se 
torna contraria en el enfoque integrador y estructurante 
necesario para la comprensión del ambiente (Bravo, 2021; 
Sudar y Peralta, 2020).

Así,  el desarrollo sostenible propuesto en el PEP del 
IPA, se ve rezagado, evidenciando una baja coherencia 
y articulación con los PEA de este campo de formación; 
posiblemente por la limitada divulgación del PEP, pocos 
espacios de reflexión de la comunidad educativa  para 
llegar a consensos frente al concepto de ambiente que 
se pretenda desarrollar en el programa; de este modo, 
cobra sentido el papel del currículo en la formación 
de profesionales y dar la pertinencia e importancia 
que merece el abordar el tema ambiental frente a los 
problemas socio-ambientales que se enfrenta desde hace 
tiempo en nuestro planeta.

En este sentido, Alcántara-Rubio et al. (2022); Bravo 
(2021); Jiménez (2021); Ramírez y González (2014) y 
Villamandos et al. (2019) mencionan que la comunidad 
educativa forma parte integral como agente socializador 
y generador de cambios frente a la problemática socio-
ambiental; así mismo menciona que, el currículo a través 
de su plan de estudios, se sitúa como uno de los puntos o 
ejes principales para llevar a cabo la incorporación de la DA 
en la educación, legando a todos sus estudiantes, quienes 
realizarán su contribución dentro de su propio contexto 
mediante las competencias académicas y humanas 
adquiridas; por otra parte, los docentes son agentes 
clave para lograr la incorporación de la DA; sin embargo, 
se requiere un gran compromiso frente a los cambios 
pedagógicos tradicionales que se vienen aplicando en 
el desarrollo de sus cátedras, así como la adquisición de 
competencias en el componente ambiental; por cuanto, 
la ausencia de contenidos ambientales en los proyectos 
educativos, conlleva al no desarrollo de las competencias 
por parte de los futuros profesionales (Piza et al., 2018). 

B. Entrevista a docentes y estudiantes del programa 
IPA.

Enfoque curricular. Los docentes al no tener claridad 
de la propuesta metodológica que plantea el PEP, no 
consiguen permear a los estudiantes con el Aprendizaje 
Basado en Proyectos, que consiste en aportar al 
aprendizaje mediante la construcción de conocimiento 
y autoformación, dando soluciones a problemas reales, 
así como a la generación de curiosidad en los estudiantes, 
de esta manera, los contenidos responden a los intereses 
de los estudiantes, pues su curiosidad da inicio a la 
indagación. Por eso, el proyecto debe responder a 
una problemática real que pertenezca al contexto del 
educando (Regalado, 2019). 
     Al respecto Kilpatrick (1918) citado por Fernández 
(2017) considera la importancia de guiar al estudiante 
en la elección del problema y de asegurar su compromiso 
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activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje; además, 
argumenta que cuando los alumnos tienen la oportunidad 
de proponer un proyecto de manera espontánea, esto les 
será beneficioso, ya que se sentirán involucrados en su 
desarrollo.

Conforme a los autores García-Planas y Taberna 
(2019); Perazzo (2009), el ABP tiene el propósito de 
fomentar habilidades cognitivas avanzadas para que el 
estudiante adopte y fortalezca su propia metodología 
en la resolución efectiva de problemas en relación con 
su entorno social. Por tanto, este enfoque educativo 
promueve un aprendizaje activo, donde el proceso de 
investigación sobre un tema propuesto por los alumnos, 
el docente o de manera participativa, genera soluciones 
que fomentan la creación de nuevos conocimientos.

Teniendo en cuenta que una de las funciones del docente 
es la formación de los futuros profesionales, mediante la 
aplicación de lo estipulado tanto en el PEP como en los 
PEA, es necesario tener en cuenta que estos documentos 
deben tener coherencia entre sí y que permitan ser 
construidos de manera participativa con el apoyo de la 
comunidad académica; por otra parte, los problemas 
socioambientales deben ser abordados desde diferentes 
componentes, en este sentido la incorporación de la DA 
conlleva a que los docentes cuenten con una formación 
integral tanto en los aspectos pedagógicos como 
ambientales y de esta manera sean capaces de generar un 
cambio de actitud frente a la solución de problemáticas, 
brindando a los estudiantes conocimiento encaminado 
a modificar sus hábitos y conductas no solo de temas 
relacionados con su profesión, sino también al ambiente 
(Almarza, et al., 2019; Bravo, 2013; Cárdenas, 2013; Covas, 
2004; Mora, 2012; Ramos y Sánchez, 2019).

Esta situación se hace más evidente al analizar los 
resultados obtenidos en los estudiantes de los diferentes 
semestres, donde estos optan mayoritariamente por un 
enfoque productivo. Como lo hace notar Molina (2016), 
la formación productiva es una estrategia de enseñanza 
que tiene como objetivo desarrollar habilidades y 
competencias específicas requeridas para una tarea 
o trabajo particular. En lugar de proporcionar una 
formación amplia y general, se concentra en proporcionar 
a los estudiantes las habilidades prácticas necesarias 
para llevar a cabo una función específica en el trabajo 
de manera eficiente y efectiva, el fundamento de este 
enfoque educativo como lo menciona Guillermo et 
al. (2018) radica en el concepto de utilidad directa, lo 
que significa que los conocimientos adquiridos por 
los estudiantes durante el proceso de formación, son 

aplicables de manera inmediata y práctica en el ámbito 
laboral. 

Lo cual evidencia nuevamente una total desarticulación 
entre lo plasmado en el PEP, lo interpretado e impartido 
por los docentes y finalmente lo captado por los 
estudiantes dentro de sus asignaturas. La disparidad 
de resultados es clara y puede deberse a que existe 
una creciente presión para lograr resultados medibles 
y tangibles en términos de calificaciones y desempeño 
académico. Los estudiantes, a diferencia de los docentes, 
perciben la enseñanza como una oportunidad para 
destacar y obtener reconocimiento a través de sus logros, 
llevándolos a ver la enseñanza como una oportunidad de 
producción en sus roles laborales (Guillermo et al., 2018).

Dimensión ambiental. Los hallazgos predominantes 
tanto de docentes como estudiantes relacionados con 
la DA dentro del enfoque curricular del programa de 
IPA, se encuentran inscritos bajo las consideraciones 
presentadas por Sauvé (2005) quien menciona que la 
corriente conservacionista/naturalista se centra en la 
conservación y el manejo adecuado de los recursos; por 
otra parte, Sudar y Peralta (2020) concluyen que carreras 
que han venido incorporando la temática ambiental 
dentro de sus PEP, y en especial dentro de los micro 
currículos, cuentan con una evidente predominancia de 
una mirada hacia la DA naturalista. 

Así, estos resultados pueden ser considerados por cuanto 
la educación en el país estuvo encaminada desde los años 
70 al manejo y conservación de los recursos naturales, 
lo anterior en cumplimiento de la normatividad vigente 
de la época, cuyo objetivo se centraba en preservación 
ambiental y la perspectiva conservacionista a través 
de cursos e incorporación de estos conceptos en la 
educación formal (Eschenhagen, 2009; Política Nacional 
de Educación Ambiental, 2002); con relación a esto, una 
concepción de tipo naturalista  reduccionista deriva en 
un modelo de enseñanza en conjunto con sus contenidos 
temáticos hacia la ecología y la conservación y protección 
de la naturaleza, dejado de este modo a un lado los 
aspectos socioculturales, políticos y económicos que 
requieren ser tratados para lograr en el estudiante los 
cambios cognitivos y conductuales frente a la concepción 
de ambiente (Morales, 2016; Quintero y Solarte, 2019).

En este sentido, es importante tener en cuenta la 
capacitación a docentes frente a la comprensión de esta 
dimensión, por cuanto son estos quienes construyen y 
ejecutan los currículos y micro currículos de las diferentes 
asignaturas, además, son los encargados de llevar este 
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conocimiento a los estudiantes; por ende, la formación 
docente se torna relevante en la construcción reflexiva del 
quehacer académico de las universidades en la formación 
integral de los estudiantes como futuros tomadores de 
decisiones; así, una propuesta al carecer de una orientación 
metodológica no asegura su implementación adecuada 
(Almarza et al., 2019; Ezquerra et al, 2015; Holguín, 2017; 
Pérez, 2015; Tapia et al., 2019). 

C. Prueba de conocimientos a docentes y estudiantes 
de IPA.

Una de las razones por las que la percepción de la 
dimensión ambiental de docentes y estudiantes del 
programa tiende a ser naturalista, puede deberse a que 
en los PEA y ligadas al campo de formación en producción 
sostenible, cuentan con temáticas por unidad que hacen 
referencia únicamente a temas de carácter naturalista, 
en donde no se puede evidenciar la relación que tiene 
esta concepción con las problemáticas del contexto o la 
vinculación del desarrollo sostenible que se plantea en 
el PEP, por el contrario, al hacer la revisión documental 
de las temáticas, se encuentra que están encaminadas a 
utilizar la naturaleza como medio de enseñanza y a su vez 
a la percepción del ambiente como un ecosistema y el 
entendimiento de los fenómenos ecológicos que en este 
se suscitan (Sauvé, 2006).  

En este sentido, se puede argumentar además que 
la relación docente y estudiante es fundamental en 
el proceso educativo. Los docentes no solo imparten 
conocimientos, sino que también tienen la capacidad 
de influir en la adopción de las concepciones y criterios 
dentro de los estudiantes. Bandura (1977), menciona que 
los estudiantes tienden a imitar el comportamiento de los 
modelos a los que están expuestos, y los docentes son uno 
de los modelos más influyentes en el contexto educativo, 
los estudiantes replican conceptos de los docentes porque 
los ven como autoridades y expertos en la materia.

Así, la formación docente en temas ambientales cobra 
importancia, por cuanto, les permite reconocer los 
elementos que lo integran y la interacción permanente 
que existe entre ellos, evitando la fragmentación de 
este concepto en el ejercicio del acto docente, dando 
la posibilidad de que se desarrolle fuera de las áreas 
convencionales como las ciencias naturales (Ezquerra et 
al., 2015).

Los resultados obtenidos evidencian una relacionan directa 
con lo obtenido en los micro currículos de las diferentes 
asignaturas del campo de formación en producción 
sostenible, lo cual indica una clara incoherencia entre 

lo planteado en el documento base del programa de 
IPA como lo es el PEP, por cuanto se plantea desde la 
misión, visión y competencias un concepto de ambiente 
relacionado con el desarrollo sostenible, sin embargo, 
es evidente que las temáticas impartidas no relacionan 
esta dimensión; además, al identificar los elementos 
que lo componen, se observa que no son tenidos en 
cuenta para la elaboración de procesos productivos y 
simplemente se ha abordado la temática ambiental desde 
la superficialidad, que no ha permitido al estudiante 
generar un comportamiento crítico y reflexivo sobre las 
problemáticas del contexto regional.

Existe desarticulación e incoherencia entre la propuesta 
educativa del programa de Ingeniería en Producción 
Acuícola con la DA, por cuanto se plantea desde 
lo sostenible, pero se desarrolla bajo una visión de 
ambiente naturalista recursista; donde, uno de los 
posibles causantes es la fragmentación del conocimiento 
y de las disciplinas, situación que se torna contraria en 
el enfoque integrador y estructurante necesario para la 
comprensión del ambiente.

Los Proyectos Educativos de Asignatura PEA, contemplan 
diferentes enfoques de ambiente, donde prevalece 
tanto en sus competencias como en su temática una 
visión recursista orientados al crecimiento económico, 
vinculando aspectos como los sistemas de producción, 
procesos metodológicos y funcionales de la actividad 
acuícola, que en su mayoría están desarticulados 
de su contexto, considerando que se dejan de lado 
aspectos políticos, sociales y culturales como elementos 
constitutivos de la DA.

Se pudo determinar que existe divergencia entre 
el enfoque curricular del programa en Ingeniería 
en Producción acuícola propuesto en el PEP, con el 
reconocido por estudiantes y docentes, considerando 
que las recurrencias se plantean en el aprendizaje basado 
en proyectos o en problemas y el formativo por parte 
de los docentes; pero en estudiantes se reiteró en el 
productivo; demostrando con ello, limitada divulgación 
y apropiación del proyecto productivo.

Se pudo evidenciar que entre docentes y estudiantes 
existe diferentes concepciones de ambiente, donde, 
para los dos grupos la mayor tendencia la presenta la 
naturalista; en este sentido, las concepciones de ambiente 
que poseen los docentes, están relacionadas con el 
entorno natural y por consecuencia, metodológicamente 
las emplean para educar, las cuales son asimilados por sus 

V. CONCLUSIONES 
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estudiantes, donde el desconocimiento de las relaciones 
socioculturales del ambiente puede ser considerados 
agravantes de la problemática ambiental; sin embargo, 
con respecto a la forma como se aborda la Dimensión 
ambiental en el enfoque del programa, se denota una 
tendencia a la conservacionista y conservacionista – 
naturalista; lo cual obedece a las estrategias pedagógicas 
implementadas como alternativas para dar soluciones 
mediáticas a las problemáticas del sector, dejando de 
lado otros elementos constitutivos del ambiente como 
son el político, cultural y social.
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Los zoos superan los 10000 centros en el mundo 
y son visitados por millones de personas al año, 
todavía sus propósitos se centran en la exhibición y 
la recreación, y poco se conoce sobre las funciones 

específicas en el manejo de la fauna silvestre y en 
especial, el papel que desempeña la educación ambiental 
como aporte en la conservación de la biodiversidad, 
sobre todo en estos momentos que se ha radicalizado 
la crítica sobre la permanencia de estos en el mundo. 
Esta investigación tuvo como propósito determinar 
el estado actual de la Educación Ambiental en las 
unidades de manejo de la fauna silvestre del Ecuador, 
se realizó desde el 2017 hasta el 2020, con el enfoque 
cuali-cuantitativo no experimental, de corte transversal 
descriptivo, bibliográfico y documental, utilizando la 
entrevista de información y la encuesta, cuyo tamaño 
muestral se estimó a partir del registro proporcionado 
por la Secretaría de Ambiente del MATE, aplicada a los 
propietarios, administradores y /o encargados de 49 de 
los 75 centros registrados durante ese año. Se crearon 
tablas y gráficas cruzadas con data compleja, cuyos 
hallazgos determinan que los zoológicos se posicionan 
como los centros de protección y conservación de 
la fauna, la educación y la investigación, sin dejar de 
lado la recreación; el resto de unidades tiene escasa  
participación en la educación ambiental y todavía se debe 
trabajar mucho en disponer de hábitats seguros para que 
las especies vivan, se respeten sus derechos y se trabaje 
en concienciar a los visitantes sobre la importancia de 
mantener los hábitats, territorios y zonas de vida de las 
especies silvestres sin intervención humana a través de 
actividades y programas educativos.

Palabras Claves: educación ambiental, investigación, 
recreación y exhibición.

The Conservation of Biodiver-
sity Versus the Reality of the 
Wildlife Management Units of 
Ecuador.

(MATE). Participants included owners, administrators, 
and supervisors of 49 out of the 75 registered centers 
in that year. Cross-tabulated tables and complex data 
graphs were created. The findings revealed that zoos are 
positioned as centers for wildlife protection, conservation, 
education, and research, with a focus on recreation. 
Other units have limited involvement in environmental 
education, indicating the need for more work to establish 
secure habitats for species, respect their rights, and raise 
awareness among visitors about the importance of 
preserving habitats, territories, and wild species’ living 
areas without human intervention through educational 
activities and programs.

Keywords: Environmental Education, Research, 
Recreation, Exhibition.

Resumen

Abstract
Zoos number over 10,000 worldwide and are visited by 
millions of people each year. Their primary focus remains 
on exhibition and recreation, with limited knowledge 
about their specific roles in wildlife management 
and the crucial role of environmental education in 
biodiversity conservation. This research aimed to assess 
the current state of Environmental Education in wildlife 
management units in Ecuador. It was conducted from 
2017 to 2020 using a qualitative-quantitative, non-
experimental, cross-sectional, descriptive, bibliographic, 
and documentary approach. Information interviews and 
surveys were used, with the sample size determined from 
the records provided by the Ministry of the Environment 

I. INTRODUCCIÓN 
Cuando se habla de animales en cautiverio se piensa en 
los zoológicos, (WASA, Asociación Mundial de Zoológicos 
y Acuarios, 2015), cuyos propósitos se centran en la 
exhibición y la recreación con escaso conocimiento de 
las funciones específicas que cumplen en el manejo de 
la fauna silvestre- Según (SINC, 2011), los zoos albergan 
el 15% de las especies en peligro de extinción, de este 
un 25% corresponde a mamíferos amenazados, 9% a las 
aves en peligro, y  un 3% a los anfibios, para Conde et al; 
constituyen “un banco que aseguran la supervivencia de 
especies en peligro” y posiblemente los zoos puedan ser 
“la única opción práctica de conservación de las especies 
cuyos hábitats están desapareciendo”, ya que una de cada 
siete especies amenazadas se encuentra en un zoo, de allí 
que desempeñan un papel más activo en la conservación 
de la biodiversidad. 

Concomitantemente a los cambios en las prioridades de 
las funciones, hay un aspecto importante que determina 
su evolución, para la WAZA, ya no se pretende mostrar 
a los animales individualmente (siglo XIX), ni al animal 
en su hábitat (siglo XX) sino mostrar los ecosistemas 
completos; esta redefinición plantea un nuevo concepto 
llamado “zoo-inmersión”, donde los visitantes se sienten 
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transportados al mundo de los animales, entiendan sus 
relaciones ecológicas y se educan a través de técnicas 
temáticas para reconstruir lo mejor posible, elementos 
naturales de donde provienen.

Innumerables son las críticas sobre la permanencia de 
estos centros de cautiverio asociadas a la alimentación, 
comportamiento y adaptación en un entorno artificial 
puede ser perjudiciales para la salud física y psicológica 
de los animales; además, se cuestiona si realmente se 
contribuye a la conservación de las especies en peligro 
de extinción con un enfoque hacia la protección de 
los hábitats naturales y la prevención de la pérdida de 
biodiversidad, considerando el valor educativo como 
parte fundamental del cuidado de las especies y motor 
para la conservación, epicentro de retroalimentación, 
motivación y generación de ideas que aporten a las 
expectativas pedagógicas para favorecer el sentido 
de pertenencia sobre el cuidado de la naturaleza en 
niños, niñas y adolescentes, quienes en la actualidad se 
encuentran más inmersos en los derechos inherentes 
que tienen los animales debatiendo si mantenerlos en 
cautiverio para nuestro disfrute y entretenimiento es 
ético o no. 

Los zoológicos se posicionan como centros de protección 
y conservación de la fauna, con la esforzada tarea de 
educación e investigación, sin dejar de lado la recreación 
(Collados, 1997), siempre y cuando cumplan con los 
objetivos tal y como expone la Association of Zoos and 
Aquariums (2006): 

a) Colaborar con programas de conservación ex 
situ a través de apoyo técnico, educación a visitantes e 
investigaciones. 
b)  Trabajar en conjunto con otras organizaciones en 
programas de conservación. 
c) Apoyar debates con instituciones públicas y 
privadas sobre la conservación de especies de flora y 
fauna. 
d) Incrementar sus ingresos a través de proyectos y 
programas de conservación.

La WASA ha establecido cuatro parámetros para medir 
el éxito de los programas y proyectos de conservación,  
expuestos así: 

1. Incremento de poblaciones saludables en sus 
hábitats naturales, por medio de programas que 
estimulan la conservación de especies a nivel mundial. 
2. Disponibilidad de más hábitats seguros para que 
las especies vivan, a través de la concientización de los 
visitantes de la importancia de mantener los hábitats, 

territorios y zonas de vida de las especies silvestres 
sin intervención humana por medio de la educación 
ambiental. 
3. Mejor conocimiento de la ecología, biología y 
conservación de especies, a través de las investigaciones 
que se desarrollan en zoológicos sobre determinadas 
especies. 
4. Mejora en las políticas medioambientales y 
aumento de programas y proyectos de conservación 
a nivel gubernamental (World Association of Zoos and 
Aquarium, 2005). 

El progreso en la conservación de la vida silvestre 
depende en gran medida de la conciencia social sobre 
las relaciones entre especies, el medio ambiente y las 
acciones humanas, según la Estrategia Mundial de Zoos 
y Acuarios (WAZA). La educación desempeña un papel 
fundamental en el éxito a largo plazo de estrategias de 
conservación como el manejo de poblaciones ex situ, la 
reintroducción y la protección de hábitats.

Según (Ojasti, 2000), a diferencia de los zoológicos, las 
unidades de manejo de la fauna silvestre incluyen áreas 
como municipios, fincas, reservas y parques nacionales, 
gestionadas con objetivos específicos de investigación, 
conservación, exhibición y comercialización. Estas 
áreas varían en tamaño y aplican métodos intensivos y 
extensivos para promover la reproducción de especies 
nativas o exóticas, utilizando aviarios, zoológicos y 
centros de rescate, y considerando aspectos biológicos, 
sociales y culturales de los ecosistemas.

Los zoos están experimentando un cambio en su enfoque 
y operación debido a preocupaciones sobre el trato a los 
animales, (Iannacone & Alvariño, 2017, p. 37), así como la 
necesidad de evaluar el cumplimiento de sus objetivos. 
Sin embargo, en algunos casos, la exhibición de animales 
se considera crucial para financiar las actividades de 
conservación, educación e investigación en zoológicos, 
lo que plantea desafíos en su transformación, de tal 
manera que deben desempeñar un papel importante 
en la conservación y protección de especies en peligro, 
a pesar de las críticas que generan. Para Fernández-López 
(2012), a lo largo del tiempo estos han evolucionado para 
incluir tareas de conservación, investigación, programas 
de cría en cautiverio y educación, proporcionando a las 
personas la oportunidad de conocer a los animales desde 
múltiples perspectivas. Estos centros modernos tienen 
metas claras de conservación, investigación, educación 
y recreación, con un enfoque directo en involucrar al 
público, tal como lo expresa Harris (1995).

Para (Alvear, 2016), las razones que justifican la existencia 
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de los zoológicos se derivan principalmente de las 
funciones que cumplen en la sociedad las cuales las 
clasifica en: 

1. Entretención, 
2. Lucro,
3. Educación, 
4. Conservación,
5. Investigación.

 Las dos primeras comparten un escaso desarrollo; no 
son principales, pero permiten dar sostenibilidad y son la 
base del autofinanciamiento, mientras que la educación, 
conservación e investigación, son pilares justificadores 
de su permanencia, así lo señala la Estrategia Mundial 
de los Zoos y Acuarios para la Conservación del año 2005 
que es “integrar todos los aspectos de su trabajo con las 
actividades de conservación” 

La educación en los zoológicos es fundamental para 
promover la conciencia ambiental y la conservación, 
pero también se ha cuestionado sobre la privación 
de libertad de los animales, aunque estos, facilitan la 
investigación, algunos críticos argumentan que el estudio 
del comportamiento de los animales en cautiverio 
proporciona información limitada en comparación con 
el estudio en su hábitat natural.

Esta investigación nace precisamente de la necesidad de 
determinar el estado actual de la Educación Ambiental 
en las unidades de manejo de la fauna silvestre del 
Ecuador como elemento importante que contribuya a la 
conservación de la biodiversidad a través de la educación, 
cuyos objetivos específicos se centraron en:

• Determinar el número de unidades de manejo de la 
fauna silvestre que cumplen con los parámetros mínimos 
para calificarse como tales en el Ministerio del Ambiente 
del Ecuador.

• Establecer la contribución de las unidades de 
manejo de fauna silvestre en programas de educación 
ambiental, investigación, conservación de especies y 
estudios científicos que propicien información actualizada 
sobre aspectos ecológicos, etológicos, reproductivos 
y adaptativos de las especies silvestres manejadas en 
cautiverio.

• Valorar la sustentabilidad de los centros de fauna 
silvestre certificados por el Ministerio del Ambiente del 
Ecuador.  (actual MATE)

El trabajo investigativo comenzó en el 2017 y finalizó 

La investigación se llevó a cabo en todo el Ecuador desde 
marzo de 2017 hasta enero de 2020, se incluyeron 75 
centros considerando que, para el Ministerio del Ambiente 
del Ecuador, existen dos categorías que destacan los 
espacios en donde se encuentran los animales en 
cautiverio, entre ellos están: 

Centros de tenencia y manejo de fauna silvestre: toda 
infraestructura que albergue a individuos de la fauna 
silvestre con fines de conservación, educación, producción, 
entre otros, y que hayan sido legalmente constituidos, 
dentro de los cuales, están: zoológicos, centros de 
rescate de fauna, zoocriaderos de producción comercial, 
zoocriaderos de investigación médica y farmacéutica.

Centro de rescate de fauna silvestre: lugar destinado 
a la recepción de animales víctimas de tráfico y a su 
mantenimiento en condiciones técnicamente aprobadas. 
Los centros de rescate deben permitir la realización de 
investigaciones tendientes al desarrollo de técnicas de 
manejo adecuadas, además se convierten en sitios de 
concientización sobre la problemática del tráfico de 
especies. (Registro Oficial, 2016, pág. 16). 

El enfoque fue cuali-cuantitativo no experimental, de 
corte transversal descriptivo (Hernández, 2014). En su 
primer momento se recopiló información bibliográfica y 
documental de las variables de estudio: la Conservación 
de la Biodiversidad: y las estrategias de manejo de fauna 
ex situ, en un segundo memento se levantó la información 
de la situación actual de las Unidades de Manejo de 
la Fauna Silvestre en el Ecuador cuyos instrumentos 
fueron la entrevista de información y la encuesta, para 
ello el tamaño muestral se estimó a partir del registro 
proporcionado por la Secretaría de Ambiente, aplicado a 
los propietarios, administradores y /o encargados de 49 
de los 75 centros según el cálculo de la muestra Ec 1.

II. METODOLOGÍA 

en el 2020 en las unidades de manejo de fauna silvestre 
consideradas por el Ministerio del Ambiente, hoy conocido 
como Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
(MATE) para ello se tomó en cuenta a 49 de los 75 centros 
reconocidos por el Ministerio del Ambiente (actual MATE).
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cuanto al inventario de las especies que ingresan y salen, 
todos los centros de rescate cuentan con este registro: 28 
de los 31 zoos sí lo tienen y 4 de los 5 zoocriaderos, por 
tanto, hay un control efectivo de ingreso y salida de las 
especies de la fauna.

Según los hallazgos la mayoría de los zoológicos tienen 
variados recursos educativos sobre todo guías, trípticos y 
afiches, relacionados con el tipo de visitante que acude al 
lugar, medianamente están presentes en los zoocriaderos 
y los centros de rescate no cuentan con estos recursos, 
así el 19 % de los zoológicos usan afiches, los datos más 
bajos corresponden a los zoocriaderos con un 1% en la 
utilización de libros y dioramas como recursos educativos.

Casi en su totalidad las especies que se encuentran en los 
centros cuentan con mesas de información que incluyen 
datos taxonómicos, información ecológica, morfológica, 
problemas asociados, entre otros, sin embargo, es escaso 
el contenido motivacional para conservar y proteger el 
hábitat de la fauna que se exhibe, y en mucho de los casos 
estas mesas informativas se encuentran en mal estado.

La mayoría de los centros cuentan con áreas de descanso, 
centro de visitantes con información general, pero con 
escasas actividades dinámicas y lúdicas que fomenten la 
conservación de los hábitats, y son subutilizados, sobre 
todo para la venta de souvenirs u otros, así de los 31 z
oos en 21 hay un centro de interpretación, en su totalidad 
en los zoocriaderos y en 7 de los 13 centros de rescate. 
Los escasos servicios corresponden a teléfonos públicos, 
enfermería, bibliotecas y espacios de lectura. (Tabla 
Compilada 1, Información Y Exhibición)        

La entrevista fue sugerida y aprobada por el MAE 
(MATE) y recopiló la información tomando en cuenta 
en su primera fase los datos generales de los centros, 
ubicación y acceso, instalaciones e infraestructura, 
afluencia de visitantes, información, exhibición, 
mientras que en la segunda fase se utilizó la encuesta 
con 35 ítems divididos en bloques cuyos indicadores 
se relacionaron con temas como aspectos estratégicos, 
aspectos técnicos, educación e investigación y  acciones; 
el análisis estadístico se realizó con el software SPSS, 
cruzando los datos de la categoría de los centros con 
el resto de los indicadores de la encuesta, además se 
llenaron fichas anecdóticas acorde a las situaciones 
específicas de cada centro. 
                                 

III. RESULTADOS

Se estudió a 31 zoológicos, 5 zoocriaderos y 13 
centros de rescate, cuyos hallazgos para la primera 
fase determinaron que los centros que se ubican en la 
periferia urbana corresponden al 55%  de zoos, 7,7% de 
centros de rescate, mientras que no existen zoocriaderos 
en estas zonas, sin embargo, en el medio rural están 
distribuidos el 25,5% de los zoos,  80% los zoocriaderos 
y el 77% de centros de rescate; en las zonas intra urbanas 
se concentran el 6,5 de zoos, 20% de zoocriaderos y el 
15,3% de centros de rescate, entendiendo que estas 
zonas son las más alejadas y de difícil acceso, al resto de 
centros se llega por caminos afirmados o trochas y en 
general el tipo de construcciones que estos presentan 
son de tipo mixta, con utilización de materiales propios 
de la zona.  

De las 49 CMFSE, Centros de manejo de la fauna 
Silvestre del Ecuador, la mayoría cuenta con la patente 
de aprobación de funcionamiento del MATE, a penas 
uno de cada categoría se encuentra en proceso de 
aprobación, además, en su mayoría registran el perfil 
de los visitantes que llegan al lugar. En cuanto al tipo de 
visitantes que acude, el 31 % de los zoológicos recibe 
en su mayoría estudiantes y un 25% extranjeros, los 
zoocriaderos, en cambio, recibe todo tipo de visitantes, 
mientras que en el caso de los centros de rescate en su 
mayoría recibe estudiantes, en síntesis, el resto de los 
visitantes en general se concentra en grupos de amigos, 
familias, especialistas, científicos, voluntarios entre otros.

La información que reciben los visitantes según la 
categoría del centro es técnica científica, interpretativa 
y didáctica y en menor proporción curricular, a pesar de 
ser los estudiantes los que más acuden a los centros. En 
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En relación con los proyectos de investigación, el 63& de los 
centros cuenta con registros, mientras que la existencia de 
los cubículos para los animales en cautiverio,  está presente 
en 25 zoos, 4 zoocriaderos y 11 centros de rescate, con un 
porcentaje que va entre el 70 y 80 %,  aunque con espacios 
reducidos y poca recreación de la flora nativa, se utiliza sobre 
todo flora mixta excepto en los centros de rescate donde 
la flora predominante es la nativa, precisamente porque 
las especies que se rescatan son aledañas a los lugares de 
ubicación de los centros. Por otro lado, igual porcentaje 
cuenta con un inventario de especies, zonas de cuarentena 
y estaciones de reproducción animal, apenas el 60% tienen 
espacios de recreación animal, (no se conoce sobre estos 
espacios y en que se basan, ya que no se brindó información 
al respecto).

El manejo de la interpretación ambiental se da a través de 
paneles informativos en 25 zoológicos, 4 zoocriaderos y 
4 centros de rescate, medios interpretativos personales a 
través de guías o intérpretes en 13 zoos, 4 zoocriaderos y 
4 centros de rescate, medios interpretativos no personales 
sobre todo audiovisuales en 13 zoológicos, además de 
contar con senderos autoguiados en la mayoría de estos 
y medianamente presentes en los otros centros. (Tabla 
compilada 2, Áreas de las Unidades de Manejo de la Fauna 
Silvestre).

En la segunda fase de investigación, (Tabla compilada 
3, Aspectos Estratégicos), los resultados de la encuesta 
reflejaron que entre el 60 y el 70 % de los centros conocen 
las funciones de las unidades de manejo de la fauna 
silvestre en el Ecuador e informan a sus visitantes sobre 
la importancia de conservar y proteger los ecosistemas, 
generalmente con afiches o trípticos. Estos medios no 
cumplen con propósitos conservacionistas y poco se 
motiva sobre el tema en beneficio de la protección de 
individuos y poblaciones de animales para detener el 
proceso de extinción de las especies; por otro lado, la 
importancia de conocer las funciones específicas de los 
centros no significa que estos dejen de promocionarse 
como lugares de exhibición, ya que para los visitantes 
son el principal propósito de visita, quizás por el escaso 
contenido didáctico que se presenta en ellos. 

El 75,5% de las unidades de manejo de la fauna silvestre 
considera al centro un aula ambiental, mientras que un 
15% considera que algunas veces y el 14,5% nunca, sobre 
todo los centros de rescate.

En cuanto a los aspectos estratégicos para lograr objetivos 
conservacionistas, la mayoría de los centros (93.87%) 
afirmó que siempre, casi siempre o a veces, los implementa, 
especialmente los zoológicos. Sin embargo, un número 
reducido de centros (6.12%) indicó que nunca ejecutan 
estos esfuerzos, principalmente dos zoológicos y un centro 
de rescate.
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Durante esta fase, con ayuda de las fichas anecdóticas, se 
descubrieron problemas significativos en varios centros de manejo 
de la fauna en la provincia del Guayas. Dos de ellos no estaban 
ubicados en las direcciones registradas ante el MATE, y se señala 
que se crearon como exhibiciones privadas en lugar de centros de 
rescate. Otras dos pertenecen a expolíticos prófugos de la justicia y 
no permitieron el acceso a los encuestadores a pesar de haber sido 
creados como centros de rescate. Se menciona un caso sorprendente 
de un primate ubicado en una plantación florícola a una altitud muy 
diferente de su hábitat natural y en condiciones climáticas adversas, 
y que a pesar de los pedidos de reubicación por parte del lugar no 
se obtuvieron respuestas por parte del MATE para su reubicación.

-La categorización de los 49 centros estudiados 
muestra una distr ibución geográfica 
significativa: la mayoría de los zoológicos se 
ubican en la periferia urbana, mientras que los 
zoocriaderos y centros de rescate están más 
concentrados en zonas rurales, sugiriendo 
una relación entre la ubicación y la función de 
conservación de estos centros.

-La audiencia que visita los centros es variada, 
así los zoológicos son populares entre los 
estudiantes y extranjeros, lo que podría indicar 
su papel educativo y atractivo turístico. Por 
otro lado, los zoocriaderos son más accesibles 
para todo tipo de visitantes relacionado con su 
enfoque en la cría y reproducción de animales. 
Los centros de rescate parecen estar orientados 
principalmente hacia estudiantes, posiblemente 
debido a su enfoque en la rehabilitación de 
animales silvestres.

-La mayoría de los centros cuentan con la 
patente de aprobación de funcionamiento del 
MATE, lo que sugiere que están cumpliendo 
con los requisitos regulatorios. Sin embargo, 
es importante considerar aquellos centros que 
están en proceso para evitar posibles problemas 
de cumplimiento. También es relevante que 
estos centros registran el perfil de los visitantes, 
para ayudar en la planificación y adaptación de 
sus actividades y programas.

-Aunque la mayoría de las UMFSE conocen las 
funciones de estas unidades y promueven la 
importancia de conservar los ecosistemas, los 
medios utilizados, como afiches o trípticos, 
no parecen cumplir eficazmente con dichos 
propósitos; lo que indica la necesidad 
de desarrollar estrategias de Educación 
Ambiental más efectivas que tengan relación 
con el currículo nacional. Además, no se 
observan técnicas o estrategias específicas 
que puedan adaptarse a diferentes tipos de 
público y promover de manera más efectiva la 
protección y conservación de los ecosistemas 
y sus especies. La falta de enfoque educativo 
puede contribuir a que los centros se perciban 
principalmente como lugares de exhibición y no 
de espacios de educación para la conservación 
de los hábitats y sus especies.

IV. CONCLUSIONES 
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-En las UMFSE a menudo colaboran científicos e 
investigadores que realizan estudios en el lugar, lo que 
sugiere que se pueden incluir trabajos que aporten 
a la ecología, el comportamiento, la reproducción y 
la adaptación de las especies en cautiverio. Los datos 
obtenidos pueden contribuir a la comprensión de estas 
especies y ayudar en su conservación.

-Las UMFSE juegan un papel importante en la 
conservación de especies amenazadas y en peligro de 
extinción, a través de programas de cría en cautiverio y la 
liberación de individuos criados en ellas, contribuyendo 
a aumentar las poblaciones de especies en peligro.

-Es importante tener en cuenta que la efectividad de las 
UMFSE puede variar según la institución y su compromiso 
con los objetivos de conservación y educación ambiental. 
Además, las políticas y regulaciones relacionadas con 
la fauna silvestre pueden cambiar con el tiempo, lo 
que podría influir en el papel y las actividades de estas 
unidades.

-La creación de unidades de manejo de la fauna debe 
cumplir con la legislación ambiental vigente en el 
Ecuador. Esto puede incluir leyes relacionadas con la 
conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de 
los recursos naturales y la protección de hábitats críticos, 
para lo cual se deberían tomar en cuenta los siguientes 
aspectos:

-Se deben establecer procesos más rigurosos para la 
obtención de permisos y licencias necesarios para operar 
una unidad de manejo de la fauna. Esto debería incluir 
requisitos para la importación, exportación y posesión 
de especies, así como la operación de instalaciones 
específicas, que cuente con un Plan de Manejo de quienes 
deseen establecer una unidad de manejo de la fauna en 
el que se incluya sobre todo cómo se llevará a cabo la 
conservación de las especies, la cría en cautividad, la 
reproducción y otros aspectos clave de la gestión. 

-Es necesario establecer criterios claros para determinar 
qué especies se manejan en estas unidades. Esto podría 
basarse en la rareza de la especie, el riesgo de extinción, 
la demanda en el mercado legal y otros factores. 

-Implementar regulaciones para garantizar el bienestar 
de los animales en cautiverio, incluyendo el tamaño 
mínimo de recintos, la alimentación adecuada y el acceso 
a atención veterinaria, así como exigir la implementación 
de un sistema de monitoreo regular y la presentación de 

informes periódicos sobre las actividades y el estado de 
las poblaciones de fauna manejadas. 

-Es importante fomentar la participación de las 
comunidades locales en la gestión de estas unidades, ya 
que su apoyo y conocimiento son fundamentales para 
el éxito a largo plazo, para ello se requiere programas 
de educación ambiental y divulgación para informar 
al público sobre la importancia de la conservación y el 
uso sostenible de la fauna, algo que en la actualidad 
presenta mucha debilidad.

-Es esencial que el proceso de creación de las UMFSE 
e involucre a expertos en conservación, biología y 
bienestar animal, así como a las comunidades locales 
y otras partes interesadas, en pro de fomentar la 
conservación de los ecosistemas para contribuir a la 
protección de la fauna silvestre.

-Se han identificado preocupaciones significativas en 
la gestión de unidades de manejo de la fauna en la 
provincia del Guayas y otras, planteando interrogantes 
sobre el cumplimiento de regulaciones y la supervisión 
permanente por parte de las autoridades competentes 
para permitir su permanencia, de igual manera, se 
sugiere mejor supervisión en las condiciones físicas en 
las que se encuentran loa animales en cautiverio a fin 
de garantizar la transparencia, la ética y el bienestar 
de los animales involucrados. También se destaca la 
importancia de la aplicación efectiva de las regulaciones 
ambientales y la supervisión adecuada por parte de las 
autoridades competentes.

Al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecología, 
y Centros de Fauna de la Vida Silvestre en el Ecuador por 
la apertura para realizar la investigación y en especial a 
los estudiantes de pregrado de la Universidad Central 
del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación de la Carrera de Ciencias Naturales 
y del Ambiente, Biología y Química de los períodos 
académicos comprendidos entre el año 2017 hasta el 
2019, por todo el apoyo como encuestadores. 
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Estrategía Didácticas para el desarrollo de la comunicación verbal en ingles en los estudiantes de grado tercero del Instituto Champagnat de Pasto. 

Ser competente en el siglo XXI exige una 
educación de calidad que prepare a niños y 
jóvenes como ciudadanos globales capaces de 
responder a los desafíos de la vida en diferentes 

ámbitos. 

El Instituto Champagnat de Pasto, consciente de la 
necesidad del aprendizaje del inglés, en consonancia 
con las indicaciones del Ministerio de Educación 
Nacional, ha iniciado un camino hacia un colegio 
bilingüe.

El aprendizaje de un idioma se basa en la comunicación 
oral, entonces es importante recrear situaciones 
comunicativas donde los estudiantes escuchen y 
hablen en inglés para propiciar un entorno auténtico 
y significativo.  Para maximizar el tiempo de clase en 
actividades conversacionales, la presente investigación 
orientada por los lineamientos del paradigma mixto 
y la investigación acción participativa, realizada con 
estudiantes de grado tercero, no solamente  propone 
la selección y uso de estrategias de enseñanza 
eficientes que  contribuyan al desarrollo de habilidades 
comunicativas, según su nivel y edad, de manera 
gradual, sino también  diseñar e implementar 
actividades y materiales educativos que fomenten su 
desarrollo según las necesidades y características de los 
estudiantes y posteriormente, evaluar su efectividad. 
En el diagnóstico se empleó el examen internacional 
Starters y para el proceso de recolección de información, 
se utilizó  videos, grabaciones, fotos y entrevistas. 

 ¿Cuáles son las estrategias didácticas que potencian 
el desarrollo de habilidades de comunicación verbal 
en inglés?  Son estrategias relacionadas con diálogos, 
videos, elaboración, uso y presentación de minibooks 
sobre diferentes situaciones comunicativas, festival de 
la canción, oración de la mañana y actividades para 
el cuidado del planeta, como campañas del agua, 
mensajes de protesta, capacitaciones y exposiciones 
en el colegio y en un congreso sobre reducir, reusar, 
reciclar y la clasificación de basuras,  potenciando  
la interdisciplinariedad en la enseñanza del inglés, 
dinamizando el trabajo de aprendizaje basado en 
proyectos “EcoMaristas, protectores de nuestra casa 
común”.  

Palabras Claves: comunicación verbal, estrategias 
didácticas, materiales y actividades, aprendizaje

T E AC H I N G  S T R AT E G I E S  F O R 
THE DEVELOPMENT OF VERBAL 
COMMUNICATION IN ENGLISH IN 
THIRD GRADERS AT   INSTITUTO 
CHAMPAGNAT IN PASTO. 

Being competent in the 21st century demands quality 
education that prepares children and young people as 
global citizens capable of responding to challenges of life, 
in different areas.

Instituto Champagnat in Pasto, aware of the need to learn 
English, consistent with the directions of the Ministry of 
National Education, has begun a path towards a bilingual 
school.

Learning a language is based on oral communication so it 
is important to recreate communicative situations where 
students listen and speak in English to foster an authentic 
and meaningful environment. To maximize class time in 
conversational activities, the present research oriented by 
the mixed research paradigm guidelines and the action 
participatory research carried out with third graders 
does not only  propose the selection and use of efficient 
teaching strategies that contribute to the development 
of communication skills, according to their level and age 
gradually, but also to design and implement educational 
activities and materials that promote their development 
according to students’ needs and characteristics 
and subsequently, evaluate their effectiveness.  The 
international Starters exam was used in the diagnosis and 
videos, recordings, photos and interviews were used for 
the gathering information process.

What are the teaching strategies that enhance the 
development of verbal communication skills in English? 
These are strategies related to dialogues, videos, creation 
use and presentation of mini-books about different 
communicative situations, song festival, prayer of the 
morning and activities to care for the planet like water 
campaigns, protest messages, training and presentations 
in the school and in a congress about reducing, reusing, 
recycling and garbage classification, promoting 
interdisciplinarity in English teaching, motivating   the 
Project-Based Learning work “EcoMarists, protectors of our 
common home.”

Keywords: verbal communication, teaching strategies, 
materials and activities, learning
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   Ser competente en el siglo XXI demanda una educación 
de calidad que debe iniciar desde la infancia, la juventud 
y prolongarse en diferentes ámbitos a través de la vida.  
Nuestro país, cada día más consciente de la utilidad 
del idioma inglés, a través del Ministerio de Educación 
Nacional, MEN (2014), ha implementado el Programa 
Nacional de inglés 2015-2025 con el fin de fortalecer 
las habilidades comunicativas de hablar, leer, escuchar 
y escribir en inglés para que al final de grado once, los 
estudiantes obtengan el nivel pre intermedio (B1) como 
usuarios básicos. 

 El Instituto Champagnat de Pasto, uno de los colegios 
destacados de la ciudad, asumió el reto del MEN 
mencionado en el párrafo anterior; para ello, desde el 
año 2023 emprendió un camino hacia el bilingüismo 
mediante el trabajo diligente de directivos, profesores, 
directores de grupo y especialistas. Se incrementó la 
intensidad horaria semanal, especialmente en primaria, 
se contó con un mayor compromiso de los profesores 
del área para mejorar su nivel de inglés, la metodología 
y la didáctica de la enseñanza de esta lengua con fines 
comunicativos.

Para atender a este propósito, de manera lúdica, 
significativa y funcional, esta investigación procura que 
los niños de grado tercero desarrollen la competencia 
comunicativa con un inglés práctico que les ayude a 
potenciar sus habilidades de comunicación verbal. 
Por consiguiente, es necesario fortalecer la escucha, la 
lectura y la escritura para formar ciudadanos capaces 
de comunicarse en inglés.  El MEN (2020) considera que 
los estándares de inglés son guías fundamentales que 
orientan a profesores, padres de familia y directivos 
sobre el desarrollo de las competencias comunicativas 
y el logro de los niveles básico y medio de la lengua 
extranjera (inglés).  

   En este orden de ideas es apremiante seleccionar las 
estrategias más adecuadas para potenciar la habilidad de 
hablar inglés en los estudiantes, proporcionándoles bases 
sólidas que contribuyan a fortalecer su comunicación 
global e intercultural, así como  su desarrollo cognitivo, 
instrumental, individual y social a partir del desarrollo 
del pensamiento crítico, la resolución de  problemas, 
la creatividad, la cooperación, la negociación, la toma 
de decisiones, el manejo de sí mismo, la  resiliencia, el 
respeto por la diversidad, la empatía, la comunicación 
y la participación. Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF, 2022).

Aprender un nuevo idioma, implica desarrollar en esa 
lengua las cuatro habilidades comunicativas esenciales: 
leer, hablar, escribir y escuchar, que desempeñan un 
papel fundamental para lograr la comunicación efectiva 
en cualquier idioma, (Cronquist y Fiszbein, 2017). Según 
Vergara et al. (2019), este aprendizaje debe hacerse 
de manera gradual y considerando la edad de los 
estudiantes, los niños tienen la capacidad innata para 
absorber y adquirir nuevos idiomas. 

El desarrollo de las habilidades comunicativas de una 
lengua extranjera sigue una secuencia natural similar 
al de la lengua materna. La escritura se desarrolla 
paralelamente con la lectura, ya que los niños empiezan a 
escribir letras, luego palabras y posteriormente oraciones 
simples y, a medida que avanzan, aprenden a construir 
textos más complejos y a expresar sus ideas por escrito. 
(Franco et al., 2016). 

De acuerdo con Chapelton (2017) es importante 
que los niños escuchen y hablen en inglés  porque el 
aprendizaje de un idioma se basa en la comunicación 
oral en entornos auténticos y significativos donde 
pueden usar el inglés en situaciones comunicativas 
reales, como: diálogos, descripciones, informes, 
representaciones, lectura e interpretación de historias, 
debates, conversaciones, grabaciones y demás espacios 
que familiarizan al estudiante con el ritmo del idioma, 
los sonidos y la entonación del mismo y desarrollan una 
comprensión auditiva más profunda, esencial para lograr 
una comunicación efectiva. 

Bajo esta perspectiva, es preciso implementar estrategias 
didácticas adecuadas para la enseñanza del inglés 
que ayuden a transformar el proceso educativo en 
una experiencia más efectiva y enriquecedora. Estas 
estrategias no sólo permiten desarrollar las habilidades 
comunicativas esenciales, sino que también despiertan 
el interés y promueven la participación de los niños en 
el aprendizaje del idioma, (Vergara et al., 2019). Cuando 
las clases se enfocan en la comunicación oral y brindan 
oportunidades frecuentes para practicar en situaciones 
auténticas, los estudiantes adquieren confianza en sí 
mismos para expresarse en inglés, (Chapelton, 2017). 
Además, la adaptación de las estrategias a la edad y al 
nivel de los estudiantes, garantiza una progresión gradual 
y efectiva en la adquisición del idioma y crea bases sólidas 
a largo plazo. 

 Con base en lo anterior, esta investigación formuló el 
siguiente problema: ¿Cómo fortalecer las habilidades 
de comunicación verbal en inglés de los estudiantes de 

I. INTRODUCCIÓN 
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grado tercero del Instituto Champagnat de Pasto, año 
2023? El objetivo general de este estudio es: Fortalecer 
el desarrollo de habilidades de comunicación verbal en 
inglés en los estudiantes de grado tercero en el Instituto 
Champagnat de Pasto en el año 2023. 

Para tal fin, se plantearon tres objetivos específicos: 

- Diagnosticar el nivel de habilidades de 
comunicación verbal en inglés que poseen los estudiantes 
de grado tercero del Instituto Champagnat de Pasto.

- Implementar estrategias educativas que fomenten 
la práctica y el desarrollo de habilidades de comunicación 
verbal en inglés de los estudiantes de grado tercero en el 
Instituto Champagnat de Pasto.  

- Evaluar la efectividad de las estrategias didácticas 
implementadas para el mejoramiento del nivel de 
las habilidades de comunicación verbal  mediante la 
comparación del nivel de las habilidades de comunicación 
verbal en inglés de los estudiantes del curso 3.1 del 
Instituto Champagnat de Pasto, mediante la comparación 
del antes y después de la intervención.

La exploración académica y la selección de la base para 
el marco teórico, resultado de un análisis riguroso y 
consciente para abordar la problemática en cuestión, se 
centró en dos ejes principales: en primer lugar, estrategias 
didácticas; en segundo lugar, habilidades comunicativas 
en inglés y como componente interrelacionado, 
actividades y materiales educativos, como se muestra a 
continuación.

Figura 1.
Ejes y componentes del Marco Teórico

Fuente: esta investigación

Entre las temáticas que hacen parte del marco 
teórico, cabe mencionar el enfoque comunicativo, las 
competencias lingüísticas, pragmática y sociolingüística, 
el Marco Común Europeo, las habilidades comunicativas, 
las pruebas internacionales, los exámenes de Cambridge, 
las estrategias didácticas según el contexto, la edad, 
los recursos; actividades y materiales educativos, 
metodologías activas y la propuesta Innova Marista 3.0| la 
cual consiste en el proyecto Niños Felices para preescolar 
(siguiendo la pedagogía Regio Emilia), el Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP) en primaria de grados primero 
a tercero, y el Aprendizaje Cooperativo (AC) de grados 
cuarto a undécimo. 
  
Con respecto al contexto de aula, esta investigación se 
llevó a cabo con los estudiantes de los cuatro grupos de 
grado tercero del Instituto Champagnat Pasto, con una 
intensidad en inglés de seis horas semanales. La cantidad 
de estudiantes por grupo oscila entre los 31 y 32. Las 
clases y las actividades siguen las orientaciones del libro 
del estudiante Kid’s Box3 que puede ser proyectado en 
el tablero y el trabajo en  la plataforma Cambridge. En 
el aula de clase se emplearon varios recursos visuales 
y audiovisuales como videos, canciones, audios, 
diapositivas, fotos, imágenes, flash cards, en las diferentes 
actividades desarrolladas cada semana de acuerdo con 
la planeación y también aportando desde el inglés al 
desarrollo del proyecto ABP elegido por los estudiantes 
de grado tercero: EcoMaristas, protectores de nuestra 
casa común.

Además de lo anterior, este año en grado tercero se cuenta 
con 2 estudiantes, hijos de padres colombianos, que 
han vivido en Australia (niña del grupo 3.1) y en Estados 
Unidos (niño del grupo 3.2) desde que tenían 3 años; sólo 
estarán en Colombia durante uno o dos años y luego los 
niños, junto con sus padres y hermanos, regresarán a estos 
países extranjeros. Los niños colaboraron y participaron 
en la clase, situación que favoreció el desarrollo de un 
inglés comunicativo.

Aunque el trabajo de investigación se desarrolló por 
igual en los cuatro grupos de grado tercero y en general, 
los niños de este grado participaron activamente, 
son responsables, sienten motivación y gusto por el 
inglés; para la muestra de videos, grabaciones fotos, 
observaciones, entrevistas, entre otros, esta investigación 
se enfocó especialmente en el curso 3.1, dónde además 
del trabajo con los niños, fue posible contar con la 
colaboración de la directora de grupo, el padre de 
familia representante del curso y la autorización de los 
padres de todos los estudiantes de este grupo para 
hacer parte de este proceso investigativo. Con relación 
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-La IAP se centra en la resolución de problemas y en la 
búsqueda de soluciones prácticas y sostenibles para los 
desafíos que enfrenta una comunidad. En lugar de ser un 
mero espectador u observador externo, el investigador 
en IAP se involucra activamente en el proceso, trabajando 
de la mano con los miembros de la comunidad para 
identificar problemas, definir objetivos y desarrollar 
estrategias de intervención.

-Uno de los elementos fundamentales de la IAP es la 
participación activa y significativa de los participantes 
en todas las etapas del proceso de investigación. Esto 
implica escuchar y dar voz a las personas afectadas por 
el problema, involucrarlas en la planificación y diseño de 
la investigación, y trabajar en conjunto para implementar 
las acciones que surjan de los hallazgos.

-La IAP también se caracteriza por su enfoque reflexivo y 
crítico. Los investigadores en IAP no sólo buscan generar 
cambios prácticos en la comunidad, sino que también 
buscan comprender las estructuras y dinámicas sociales 
que subyacen a los problemas identificados. Esta reflexión 
crítica permite una comprensión más profunda de los 
factores que influyen en la situación y en la eficacia de 
las intervenciones propuestas.

-La IAP se centra en la resolución de problemas y en la 
búsqueda de soluciones prácticas y sostenibles para los 
desafíos que enfrenta una comunidad. En lugar de ser un 
mero espectador u observador externo, el investigador 
en IAP se involucra activamente en el proceso, trabajando 
de la mano con los miembros de la comunidad para 
identificar problemas, definir objetivos y desarrollar 
estrategias de intervención.

-Uno de los elementos fundamentales de la IAP es la 
participación significativa de los participantes en todas 
las etapas del proceso de investigación. Esto implica 
escuchar y dar voz a las personas afectadas por el 
problema, involucrarlas en la planificación y diseño de 
la investigación, y trabajar en equipo para implementar 
las acciones que surjan de los hallazgos.

La IAP también se caracteriza por su enfoque reflexivo y 
crítico. Los investigadores en IAP no sólo buscan generar 
cambios prácticos en la comunidad, sino que también 
buscan comprender las estructuras y dinámicas sociales 
que subyacen a los problemas identificados. Esta reflexión 
crítica permite una comprensión más profunda de los 
factores que influyen en la situación y en la eficacia de 
las intervenciones propuestas. Este tipo de investigación 
posee un enfoque flexible y adaptativo; es decir, que 

a la caracterización de este grado en particular, es 
necesario anotar que el grupo 3.1 está conformado por 
31 estudiantes: 14 niñas y 17 niños.

Figura 2.
Contexto de aula y Festival de inglés.

 
  

Nota.  Arriba se indica:  Clase 3Rs (3.1), creación de 
minibooks (3.1). Abajo: Campaña del agua (3.1), Festival 
de inglés (grado tercero)

Fuente: esta investigación

II. METODOLOGÍA 
Para caracterizar a los estudiantes de grado tercero 
y evaluar la efectividad de la estrategia didáctica 
implementada se optó por el paradigma mixto y 
la investigación acción participativa (IAP) porque 
estos permiten involucrar a los estudiantes de grado 
tercero, principales protagonistas, en el desarrollo 
e implementación de las actividades y materiales 
educativos con el fin de garantizar que las actividades 
sean relevantes y significativas para ellos. Según 
Hernández et al. (2014):

-La Investigación Acción Participativa (IAP) es un enfoque 
de investigación social que busca generar cambios y 
mejoras en una comunidad o contexto específico a través 
de la participación activa y colaborativa de los actores 
involucrados. 
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las estrategias de intervención pueden modificarse y 
ajustarse en el transcurso de la investigación.

Martínez (2000) complementa lo anterior, al afirmar que 
este tipo de investigación exige asumir al mundo y a la 
ciencia con una nueva mirada y comprometida con el 
desarrollo y la emancipación de los seres humanos, pues 
su proceso de ejecución convierte a todos los actores en 
coinvestigadores. Finalmente, agrega que el investigador 
llega a ser organizador de las discusiones, facilitador del 
proceso y catalizador de problemas.

De acuerdo con Hernández et al. (2014), Las principales 
acciones que se ejecutaron en el transcurso de esta 
investigación fueron:

Fase 1: Diagnóstico.  Para determinar el nivel del desarrollo 
de las habilidades comunicativas verbales en inglés de 
los estudiantes, los factores contextuales y las barreras. 
Fase 2: Diseño de estrategias. Después de identificar 
las necesidades específicas de los estudiantes, para 
seleccionar y diseñar estrategias didácticas efectivas en 
el desarrollo de estas habilidades.

Fase 3: Adaptación e implementación. Para registrar 
detalles de la implementación. 

Fase 4: Evaluación de la pertinencia.  Con el fin de analizar 
los efectos de las estrategias seleccionadas, comparando 
los resultados alcanzados con los objetivos planteados 
en las fases anteriores y para analizar los aspectos 
que influyen en la consecución o no de los resultados 
esperados.

El diagnóstico:  se realizó de manera individual a cada 
estudiante. Se tuvo en cuenta la guía de procedimientos 
para adaptarlos en 4 momentos: Let’s get ready! 
(¡Alistémonos!), Let’s walk! (¡Caminemos!) Let’s run! 
(¡Corramos!), Let’s climb! (¡Trepemos!). En la práctica, de 
acuerdo con la forma en que los estudiantes desarrollaban 
la prueba y una vez detectadas sus necesidades, se 
realizaron más preguntas, se presentaron ejemplos, de 
igual manera se dio prioridad al aspecto que la requería. 
En el momento de la evaluación, se tuvo en cuenta si 
hubo o no necesidad de orientar al estudiante en algunos 
aspectos.
- MOMENTO 1 – Let's get ready! (¡Alistémosnos!) 
Después de saludar al niño, se le preguntó el nombre: 
What´s your name?, se le indicó la imagen de la escena y 

se realizaron preguntas de un lugar específico, personas, 
objetos.

- MOMENTO 2 - Let’s walk! Luego, se le pidió al niño 
indicar lo que se solicitaba en la imagen a través de una 
pregunta, o como una orden (comando).

- MOMENTO 3 - Let’s run! Se indicaron las tarjetas de 
objetos y se preguntó por los objetos de 3 o 4 tarjetas: 
What is it? Si había necesidad, se decía: it’s a… y, si era 
necesario, se pronunciaba el sonido inicial de la palabra. 
Luego, se pidió al niño ubicar estas tarjetas de objetos 
en las posiciones: on (sobre, encima de), in (dentro de), 
under (debajo de) o next to (junto a).  Por ejemplo, Put 
the hat under the table, put the crocodile on the table, 
put the t-shirt next to the window, entre otras.

- MOMENTO 4 - Let’s climb! Se les preguntó por la 
comida en su cocina, en su casa: What do you eat in your 
kitchen? What do you eat in your house? 

III. RESULTADOS
Diagnóstico:   Como un acercamiento al examen 
diagnóstico se tuvo en cuenta las escalas de descriptores 
de la competencia comunicativa mencionadas en el 
Volumen Complementario al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (2020), con las que se pueden 
determinar los siguientes resultados:

El descriptor de Alcance Lingüístico general: Utiliza 
palabras/signos aisladas/os y expresiones básicas 
para dar información sencilla sobre sí mismo/a: Si, 
en el diagnóstico fue posible apreciar que los niños 
respondieron con palabras relacionadas a  las preguntas 
que se realizaron; por ejemplo, diciendo: si, no, colores, 
nombre de objetos, miembros de la familia.  En el examen 
Starters no se les  pide a los niños producir oraciones.

El descriptor de Corrección gramatical: Utiliza principios 
muy básicos de orden de palabras/signos en enunciados 
cortos. En el examen Starters los niños tuvieron en cuenta 
el orden de palabras al decir su nombre, porque es una 
oración que conocen.  My name is ________.    No lo 
hacen de forma gramatical, sino por el uso.

El descriptor de Precisión: Comunica de manera sencilla 
información muy básica relativa a datos personales  se 



110 Huellas Revista No20,  diciembre 2024 

Estrategía Didácticas para el desarrollo de la comunicación verbal en ingles en los estudiantes de grado tercero del Instituto Champagnat de Pasto. 

pudo apreciar en la parte 4 de la prueba, cuando los niños 
hablaron de los alimentos  que consumen en su casa.

El descriptor de Fluidez: Se desenvuelve con enunciados 
muy breves, aislados y ensayados, usando gestos y 
pidiendo ayuda mediante señas cuando es necesario 
no aplicó en este examen, porque al ser una prueba 
diagnóstica los niños no habían ensayado o estudiado 
para dicha prueba.

Estrategias didácticas:  la aplicación de la estrategia 
ABP desde la clase de inglés y la interrelación con las 
diferentes áreas de estudio, además de promover la 
responsabilidad de los niños en el manejo de roles 
y sus funciones y de apoyar el trabajo en equipo, 
aportó significativamente al desarrollo del proyecto 
“EcoMaristas, protectores de nuestra casa común”, 
en relación con las diferentes áreas de estudio, la 
conciencia y el cuidado de la naturaleza, de los animales, 
la aplicación de las 3 Rs (reducir, reusar, reciclar), la voz 
por el agua y el planeta, y la clasificación de basura. Esto 
permitió hacer un uso práctico del inglés que no sólo 
aportó a la vida de los estudiantes de grado tercero sino 
también a su familia, a los niños de preescolar, primaria y 
a los participantes de manera presencial y virtual del VII 
Congreso Internacional de Educación para las Infancias, 
organizado por la Universidad CESMAG, en noviembre 
del año 2023, donde se compartieron los resultados de 
esta investigación a través de una ponencia y se contó 
con la participación los niños EcoMaristas de grado 
tercero.

Igualmente, se destacó la participación en la campaña de 
concientización sobre el cuidado del agua.  Desde el área 
de inglés, en los cuatro terceros, los niños hicieron afiches 
y participaron con mensajes en inglés para anunciarlos a 
los estudiantes de toda la primaria.  Los estudiantes del 
grupo 3.1 fueron escogidos para participar en inglés con 
su voz de protesta en favor del agua.

Como ejemplos de comunicación verbal, siguiendo a 
Drew (2023), también se trabajó en diálogos producidos 
en situaciones comunicativas, conversaciones cara a cara, 
presentaciones orales, entrevistas (examen oral Starters), 
presentaciones en público como en el Encuentro ABP 
con padres de familia desarrollado el mes de octubre, y 
en el VII Congreso internacional en noviembre, asimismo, 
se contaron historias y se compartieron ideas entre los 
miembros del equipo.

Figura 3.
Proyecto ABP – EcoMaristas, protectores de nuestra casa 
común

 

Nota.  Arriba se indica: campaña del agua (3.1), Logo de 
EcoMaristas, expositores de 3Rs (3.1) y oración EcoMarista 
(3.3). Abajo: Presentación en Instituto Champagnat 
de Pasto (3.1), Campaña recolección de basura (3.1), 
Presentación en Universidad Cesmag (3.1 y 3.3) 

Fuente: Esta investigación

A través de esta investigación se aplicaron estrategias 
didácticas efectivas y acordes con la edad de los 
estudiantes de grado tercero, se tuvo en cuenta sus 
gustos, propuestas e intereses, por ejemplo, en el uso de 
canciones; de esta manera, la música motivó el interés por 
el inglés (Torres,  2019). En este año escolar, los niños de 
grado tercero prepararon 4 canciones para participar en 
el programa English Fest que se desarrolló en el Instituto 
Champagnat Pasto, durante las fiestas institucionales 
de San Marcelino que se realizaron el mes de junio.  De 
las 4 canciones posibles: “Flowers”, “Don’t You Worry”, 
“Believer”, “As it was”, la canción escogida para el evento 
fue “Flowers” de Miley Cyrus. Participaron niños de todos 
los cursos, la mayoría de los estudiantes seleccionados 
fueron de curso 3.1. 

Materiales y Actividades:  con relación al uso de 
materiales y actividades para mejorar la comprensión 
verbal, es pertinente resaltar el éxito de la aplicación 
de los minibooks, pues no sólo ayudaron en el paso a 
paso y confianza de los niños para hablar inglés, sino 
que, contaron con el apoyo de los padres quienes 
junto con sus hijos después de finalizar el desarrollo 
de un minibook, esperaban ansiosos para desarrollar 
el siguiente.  A través de estos materiales, se trabajaron 
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diferentes temas: Presentación personal, mascota, comida 
(Tema 1), cosas favoritas (Tema 2), familia, vivienda (Tema 
3), rutinas (Tema 4). 

Con imágenes, letras, o iniciales de palabras, los niños se 
familiarizaron con el tema y sintieron gusto al exponer 
su trabajo.  Además, sus minibooks, reflejan un trabajo 
creativo, motivación y amor por el inglés. El éxito de los 
minibooks ha sido reconocido también por profesores de 
inglés de otros grados, quienes también los han utilizado 
para contar historias, viajes, acciones pasadas, entre otros.

Figura 4.
Minibooks

 

Fuente: Esta investigación

Figura 5.
Ejemplo de Minibook – Tema 1

Nota.  Hojas de Minibook tema 1 (Información personal, 
mascota, comida) y orientaciones para realizarlo. 

Fuente: Esta investigación

Es necesario potenciar la habilidad comunicativa verbal 
en inglés de los estudiantes más pequeños, desde 
los niveles de preescolar y primaria, adecuando las 
estrategias didácticas efectivas a sus particularidades y 
preferencias, a su estilo y ritmo de aprendizaje, a su nivel 
de inglés, al contexto y a los propósitos comunicativos.  
La implementación de estrategias pedagógicas permite 
llegar a la motivación y al aprendizaje efectivo en el aula. 
El conocimiento y elección de las estrategias que mejor se 
ajustan a los estudiantes permitirá ofrecer una educación 
más personalizada y efectiva (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe y Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura, 
2020). 

La información proveniente de investigaciones sobre 
estrategias de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés 
con énfasis en la producción oral de los estudiantes, según 
Figueroa R y Intriago, José (2022) han demostrado que los 
logros significativos en la producción oral en este idioma 
implican realizar actividades y estrategias que promueven 
la práctica del habla. Lo anterior es sumamente valioso, 
fundamental y a la vez se constituye en fuente inspiradora 
para orientar la creación y uso de minibooks que en el 
presente estudio se convirtieron en una herramienta 
motivante en el desarrollo de presentaciones de temas 
variados.  Esta estrategia brindó seguridad, apoyo y 
confianza para que los estudiantes se acercaran al inglés 
de manera dinámica y se expresaran efectivamente. 
Esta estrategia constituye una herramienta integradora 
y creativa que promete potenciar significativamente la 
competencia comunicativa verbal de los estudiantes.

En el contexto de esta investigación se resalta la 
oportunidad de trabajar con imágenes y palabras 
relacionadas con temáticas específicas con niños de 
primaria, puesto que, permite una inmersión lúdica y 
efectiva en el vocabulario asociado a diferentes temas, 
lo cual es esencial para lograr una comunicación oral más 
efectiva y enriquecedora (Alcedo y Chacón, 2011).

En el Modelo Educativo Marista: Innova Marista 3.0, el 
aprendizaje del inglés no se limitó únicamente al aula de 
clases, sino que se buscó integrarlo de manera transversal 
en diferentes áreas del currículo, fomentando así un 
enfoque comunicativo y práctico. Esta investigación no 
solo benefició a los estudiantes de grado tercero del 
Instituto Champagnat de Pasto, sino que también aportó 
conocimientos, hallazgos y evidencias que contribuirán 
al campo educativo en general, puesto que, al identificar 
las estrategias didácticas efectivas para el desarrollo de 

IV. DISCUSIÓN 
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habilidad oral en inglés, se generarán nuevas ideas y 
enfoques que podrán ser aplicados en otros contextos 
educativos y de esta manera, beneficiarían a más 
estudiantes.

ambiente, ponencias sobre temas medioambientales, 
diálogos, minibooks e interacción constante en inglés 
que hacen parte de la estrategia, los estudiantes 
aprendieron a crear conversaciones y mensajes con 
significado a través de la comunicación verbal. Las 
voces de los estudiantes, de los padres de familia y de 
los profesores al unísono reconocieron el éxito de esta 
propuesta didáctica que se evidenció en la familiaridad, 
la empatía, el incremento del léxico y las conversaciones 
que se tejieron en torno a la producción de los minibooks 
y a las conversaciones sobre su contenido. Así mismo, en 
la confianza y seguridad de los niños ante un examen 
internacional de habla.  ¡Fue un éxito!
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Las redes sociales plantean interrogantes sobre 
cómo estas plataformas inciden en la forma 
de pensar y actuar de millones de personas 
que forman parte de estas comunidades 

digitales. En los espacios académicos de la educación 
superior, se observa que la cantidad de información, 
entretenimiento y las nuevas formas de comunicación 
son ampliamente utilizadas por estudiantes, profesores, 
directivos y administrativos.

Este artículo de investigación se enmarca en una 
revisión documental centrada en las categorías de redes 
sociales y pensamiento crítico. Su propósito es servir 
como fuente de consulta y análisis para determinar si 
las redes sociales impactan positiva o negativamente 
en el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes 
universitarios, facilitando su desarrollo académico 
y profesional para analizar, evaluar y sintetizar 
información de manera reflexiva y deliberada.

La investigación se basó en la búsqueda de fuentes 
como libros, ensayos y artículos que abordan el 
pensamiento crítico y las redes sociales en contextos 
universitarios. Se evidenciaron aspectos como: a) las 
limitaciones en el desarrollo del pensamiento crítico 
en los estudiantes y la importancia del docente como 
guía; b) características esenciales del pensamiento 
crítico como autodisciplina y análisis; c) el impacto 
inicial y continuo de las redes sociales en entornos 
universitarios.

Los resultados subrayan la necesidad de que los 
docentes implementen directrices específicas y 
efectivas para que los estudiantes utilicen críticamente 
la información de las redes sociales, mejorando así sus 
habilidades de pensamiento crítico, promoviendo la 
integridad académica y el desarrollo ético. La revisión 
documental concluye que las redes sociales tienen 
un impacto significativo en el pensamiento crítico de 
los estudiantes de educación superior, con efectos 
tanto positivos como negativos. Aunque facilitan el 
acceso rápido a información diversa y fomentan la 
reflexión crítica, la sobrecarga informativa y la dificultad 
para discernir fuentes confiables pueden limitar un 
pensamiento crítico robusto.

Palabras claves: pensamiento crítico, redes sociales, 
educación superior.

INCIDENCE OF SOCIAL NE-
TWORKS ON CRITICAL THIN-
KING IN HIGHER EDUCATION 
STUDENTS.

Social networks raise questions about how these 
platforms affect the way of thinking and acting of millions 
of people who are part of these digital communities. In 
the academic spaces of higher education, it is observed 
that the amount of information, entertainment and new 
forms of communication are widely used by students, 
teachers, managers and administrators.

This research article is framed in a documentary review 
focused on the categories of social networks and critical 
thinking. Its purpose is to serve as a source of consultation 
and analysis to determine whether social networks 
positively or negatively impact the critical and reflective 
thinking of university students, facilitating their academic 
and professional development to analyze, evaluate and 
synthesize information in a reflective and deliberate 
manner.

The research was based on the search for sources such as 
books, essays and articles that address critical thinking 
and social networks in university contexts. Aspects were 
evident such as: a) limitations in the development of 
critical thinking in students and the importance of the 
teacher as a guide; b) essential characteristics of critical 
thinking such as self-discipline and analysis; c) the initial 
and ongoing impact of social networks in university 
environments.

The results highlight the need for teachers to implement 
specific and effective guidelines for students to critically 
use information from social networks, thereby improving 
their critical thinking skills, promoting academic integrity 
and ethical development. The documentary review 
concludes that social networks have a significant impact 
on the critical thinking of higher education students, 
with both positive and negative effects. Although 
they facilitate quick access to diverse information and 
encourage critical reflection, information overload and 
difficulty discerning reliable sources can limit robust 
critical thinking.

Key words: critical thinking, social networks, higher 
education.

Resumen

Abstract
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´ En la era digital, las redes sociales han emergido como 
un fenómeno omnipresente que redefine la interacción 
social y la forma en que accedemos, compartimos 
y procesamos información. Este cambio profundo 
en la dinámica comunicativa plantea interrogantes 
cruciales sobre su impacto en las habilidades cognitivas 
fundamentales, especialmente en el ámbito académico. 
Esta investigación tiene como propósito comprender la 
influencia que tiene las redes sociales en el pensamiento 
crítico de estudiantes en entornos de educación superior.
De acuerdo con Espíndola & Espíndola (2015), el ser 
humano, dotado de inteligencia, se distingue entre los 
demás seres animados. Esta capacidad de comprender, 
interpretar y modificar el entorno le ofrece innumerables 
posibilidades y libertad para elegir alternativas, que lo 
liberan de la mera sujeción a instintos animales y rutinas. 
Sin embargo, la inteligencia, al ser una herramienta 
poderosa, conlleva riesgos al poder utilizarse tanto para 
construir como para justificar situaciones negativas. La 
dirección de la vida por la inteligencia implica un esfuerzo 
consciente que debe aprenderse y despertar el interés de 
instituciones educativas para proporcionar herramientas 
que desarrollen habilidades lógicas y creativas en los 
estudiantes. A pesar de la abundancia de información 
disponible a través de diversos medios, muchos carecen 
de habilidades para interpretar, discriminar y utilizarla 
eficientemente, en parte debido a la falta de hábito de 
lectura y a una educación que no fomenta la participación 
activa del alumno. La falta de lectura también afecta las 
habilidades lógicas, la capacidad de ordenar información 
y resolver problemas. 

Pensar de manera crítica es una forma de razonar que 
puede ser descrita de distintas maneras, pero en especial 
siempre guardan cierta relación con el hecho de evaluar.
 El origen de la palabra crítica proviene del término 
griego, κρÎ¯σις (kri), que significa realizar una reflexión o 
tomar una decisión. Por ende, al referirse al pensamiento 
crítico, en general, se alude a prácticas de interrogación y 
evaluación, que en última instancia posibilitan expresar 
un juicio o adoptar una postura de acuerdo a un suceso, 
o idea.

El pensamiento crítico es esencial para el desarrollo 
académico y profesional, implica la habilidad de analizar, 
evaluar y sintetizar información de manera reflexiva y 
deliberada. 

De acuerdo con Lipman (1991) destacado educador y 
pensador, el pensamiento crítico va más allá de la mera 

racionalización. Al hacer juicios, se debe buscar claridad 
en las ideas y coherencia en los argumentos.

Para Lipman, el pensamiento crítico no solo aspira a 
ser un “argumento perfecto”, sino que también implica 
una constante autocorrección. Lipman enfatiza que el 
pensamiento crítico es una habilidad cognitiva completa, 
la cual coordina diversas habilidades como razonamiento, 
formación de conceptos, investigación y traducción. En 
sus palabras, cuando pensamos críticamente, estamos 
involucrados en una amplia gama de habilidades 
cognitivas agrupadas en familias como el razonamiento, la 
formación de conceptos, la investigación y la traducción. 
En el artículo: Una Mirada al Pensamiento Crítico en 
el Proceso Docente Educativo en Educación Superior 
de los autores Palacios et al. (2017), se menciona que 
la capacidad de reflexionar, experimentar, razonar y 
seguir el método científico es fundamental para cultivar 
el pensamiento crítico. Este requiere transparencia, 
exactitud, imparcialidad y pruebas, que eviten las 
opiniones subjetivas. Se trata de un proceso intelectual 
y disciplinado que hábilmente logre conceptualizar, 
analizar, y sintetizar la información obtenida mediante 
la observación, y la reflexión del razonamiento, hacia la 
creencia y la acción.

I.1. Limitaciones del pensamiento crítico

En la educación superior, según los autores de esta 
revisión, existen limitaciones en el desarrollo del 
pensamiento crítico en los educandos. Esto se atribuye 
a la falta de claridad en las instrucciones o directrices 
emanadas a los estudiantes por parte de los docentes, 
lo que motiva la necesidad de investigar y profundizar 
en la temática. También se debe buscar y crear 
estrategias y metodologías que permitan favorecer su 
implementación.

El pensamiento crítico, al posibilitar la construcción de 
futuros alternativos, se convierte en una guía en un 
mundo en constante cambio. En la educación superior, 
este tipo de pensamiento es esencial para que los 
educandos adquieran habilidades cognitivas que les 
permitan adaptarse y desenvolverse adecuadamente en 
la academia.

I.2. Características del pensamiento crítico

Las características del pensamiento crítico incluyen 
ser dirigido, autodisciplinado, autorregulado, y 
autocorregido, esto significa el uso de ejemplos concretos 
para ilustrar y aclarar ideas, así como el establecimiento 
de relaciones entre objetos y fenómenos, la identificación 

I. INTRODUCCIÓN 
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y propuesta de soluciones a complicaciones, la realización 
de comparaciones, el análisis desde distintas perspectivas 
y la concentración en ideas clave.

El papel del docente es crucial para que los estudiantes 
aprendan a pensar de manera crítica. Aunque esto es 
importante, hoy en día no se le dedica suficiente tiempo y 
esfuerzo en las escuelas. Los maestros deben asegurarse 
de que sus educandos desarrollen el arte de pensar y 
reflexionar críticamente y se convierta en una parte 
regular y organizada de la educación.

I.3. Estrategias para el pensamiento crítico

En las estrategias destinadas al fomento del pensamiento 
crítico se incorporan métodos pedagógicos, destrezas 
metacognitivas y la transmisión de habilidades. 
Estas tácticas persiguen la obtención y utilización de 
competencias esenciales para el pensamiento crítico, 
como la capacidad de análisis, la evaluación objetiva de 
la información, la identificación de argumentos válidos, la 
resolución de problemas de manera lógica, la capacidad 
de reflexionar sobre el propio proceso de pensamiento 
y la habilidad para tomar decisiones informadas y bien 
fundamentadas.

La didáctica del pensamiento crítico conlleva una 
instrucción participativa y sustantiva a través de la 
comunicación y el intercambio de la información la cual 
desarrolla la curiosidad, el planteamiento de preguntas, 
la reflexión y la aplicación de conocimientos para la toma 
de decisiones y la presentación de soluciones. El docente 
debe propiciar condiciones que fomenten la expresión 
libre del estudiante, orientándolo pedagógicamente. 
Se destacan pautas como seleccionar previamente el 
contenido, identificar competencias a lograr, formular 
preguntas analíticas, activar la participación de todos los 
estudiantes y utilizar métodos que fomenten la revisión 
y reflexión activa.

I.4. Redes sociales y pensamiento crítico

Con la llegada de la cuarta revolución industrial que se 
le conoce como Schwab (2016), “la era digital y de la 
tecnología” (p.19). Muchas cosas han sufrido cambios 
abruptos, las nuevas formas de relacionarse, interactuar y 
comunicar entre seres humanos han evolucionado a una 
velocidad increíble, la creación de teléfonos inteligentes 
cada vez más sofisticados han conducido a la invención 
de nuevas plataformas tecnológicas como Facebook, 
WhatsApp, Instagram, YouTube, X,  Tik Tok que son de las 
más conocidas y comunes entre personas a tal punto que 

la divulgación y propagación de información este aún clic 
de distancia, fomentando el acceso a la información y al 
tiempo usado por los usuarios en estas redes sociales.

I.5. Origen de las redes sociales 

Desde su aparición en los años 90, las redes sociales 
transformaron las formas de comunicación e interacción 
entre seres humanos, el método de mensajería 
instantánea de los chats, una forma de comunicación 
por medio de aplicación de computadores que brinda 
la oportunidad de enviar mensajes bidireccionalmente 
entre dos o más usuarios. En el año 1995 en los Estados 
Unidos aparece la primera red social llamada classmates.
com, se considera que fue la primera red social creada 
por un exestudiante universitario “esta red se limitó a 
un grupo de compañeros de estudio con el objetivo de 
mantener contacto con ellos, puesto que en ese momento 
las posibilidades de comunicarse a larga distancia eran 
casi nulas” (Torres, 2020, p.59). Posteriormente, distintas 
plataformas sociales fueron emergiendo, durante 
este inicio, se destacan plataformas como AOL Instant 
Messenger (AIM) y el ICQ (“I seek you”). Esto condujo a 
que a partir de 1997 en adelante se dé inicio a una gran 
cantidad de plataformas que buscan interconectar a 
usuarios de estas comunidades en la red, de esa época 
surgieron páginas sociales como Pellat (2009) “SixDegrees.
com en 1997, AsianAvenue.com, Black Planet.com y Mi 
Gente.com, Entre 1998 y 2001, LiveJournal y Cyworld En 
2000, en Finlandia se creó LunarStorm, Ryze.com en 2002, 
Tribe.net, LinkedIn y Friendster, Hi5 de 2003, MySpace, 
Facebook en 2004, Flickr en 2004, YouTube en 2005, 
Twitter 2006” (p.30). Cabe resaltar que Facebook en el año 
2004 nació en una comunidad puramente universitaria, 
se destaca que utilizaba los correos electrónicos con la 
terminación “edu” como signo de identidad estudiantil 
en el entorno universitario de Harvard, dentro de este 
marco se puede analizar según Pellat (2009) que entre 
2002 y 2006 se incrementaron las herramientas 2.0, lo que 
posibilitó la consolidación de las redes sociales como el 
gran nuevo fenómeno de Internet. Millones de personas 
han integrado las redes sociales a sus vidas cotidianas, 
lo que ha derivado en un proceso de culturización muy 
importante” (p.30).

La integración de las redes sociales a la vida cotidiana 
de los seres humanos ha transformado los sectores 
económico, político, cultural, social, de la salud y también 
el educativo, esto debido a:

La eclosión de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la década de los 90, varios ámbitos 
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sociales replantearon sus prácticas, el caso del sector 
educativo no quedó exento, dada la transformación 
y dinámica de las relaciones entre los seres humanos 
que en particular propicia una educación flexible, 
abierta y descentralizada, donde los estudiantes 
se convierten en productores activos de su propio 
conocimiento. (Acosta, 2019, p. 216) 

Si bien la aparición de estas plataformas ayuda a 
generar vínculos ya sea familiares, laborales, afectivos 
y académicos para beneficio de las comunidades, no 
todas sus prácticas son beneficiosas para los integrantes 
de estas redes, como manifiesta Torres (2020) “las redes 
sociales no escapan de esta realidad, a través de ellas 
se cometen delitos de extorsión, amenazas, tráfico de 
contenidos sexuales, trata de blancas, secuestros, asaltos, 
estafas, robos de cuentas bancarias, etc.” (p.61). Si bien 
estas son algunas de las problemáticas que han traído las 
redes sociales en un estado general, desde el contexto 
educativo también se vislumbran otras problemáticas 
como la honestidad durante el proceso formativo de 
los educandos que se ve afectada de manera negativa, 
las redes sociales como Facebook y WhatsApp se 
han convertido además de medio de comunicación 
y entretenimiento, en canales de fraude y copia de 
información, es cada vez es más frecuente que durante 
las evaluaciones en el aula, los estudiantes se pasen 
respuestas de las pruebas. Esta práctica deshonesta y 
carente de ética afecta negativamente su desempeño 
en las actividades educativas y genera dudas sobre su 
formación crítica y reflexiva.

I.5. Marco teórico conceptual

En relación con la descripción anteriormente expuesta se 
destaca que esta se fundamenta en una idea que abarca 
tanto el postulado del pensamiento crítico como el de 
las redes sociales, por ello los fundamentos teóricos de  
Habermas (1992) con la teoría de la acción comunicativa 
son fundamentales para abordar la concepción de 
criticidad del ser humano a través del enfoque crítico 
social que aborda esta teoría. La acción y racionalización 
social, son un referente esencial dado que su postulado 
habla que el ser humano es un ser social por naturaleza y 
que su relación se da a través de la comunicación desde 
distintos ámbitos como lo son: el mundo de la vida, el 
sistema y la acción comunicativa desde cada una de 
estas proposiciones teóricas, además, plantea que el 
hombre convive en un entorno social, cultural, político 
y económico que rigen el medio para interactuar lo cual 
influye en la vida cotidiana de los seres humanos. Dentro 
de este marco también se destaca a  McLuhan (1964) 

con su libro Comprender los Medios de Comunicación 
las Extensiones del ser humano, su postura destaca el 
cambio de paradigma entre los medios de comunicación 
mecánicos y los medios electrónicos, así mismo, alude a 
la invención de nuevas herramientas de interacción social 
que modifican la forma de relacionarse, de interpretar y 
entender los entornos donde se desarrolla la vida humana, 
es por ello que sus teorías apuntan a que el planeta se 
convirtió en una aldea global, como lo manifiesta uno 
de sus libros. En relación con la idea expuesta también 
se destaca a Han (2014) desde su libro En el Enjambre, 
se destaca las actuales formas de vida que gobiernan el 
mundo, desde su mirada crítica se describe el mundo 
del espectáculo y la burbuja en que las sociedades de 
la red de internet viven actualmente, describe como las 
redes han llevado a que “la falta de distancia conduce 
que lo público y lo privado se mezclen. La comunicación 
digital fomenta esta exposición pornográfica de la 
intimidad y la esfera privada” (p.14). En efecto, estas 
teorías fundamentan la idea expuesta y abren el camino 
para entender las situaciones de la relación actual que 
se da entre las formas de pensar críticamente y el auge 
de las nuevas formas de comunicación que ha traído el 
internet y en especial las redes sociales.

II. METODOLOGÍA 
Para la recopilación de documentos bibliográficos se 
utilizaron diversas fuentes documentales. En primer 
lugar, se acudió a expertos en pensamiento crítico y 
redes sociales. Además, la revisión sistematizada se llevó 
a cabo mediante búsquedas en ‘‘Google Académico’’. Se 
buscaron palabras claves como: pensamiento crítico, 
redes sociales y educación superior. Los criterios 
aplicados para la selección de información incluyeron: 
1) Artículos sobre pensamiento crítico y redes sociales, 
2) Publicaciones comprendidas entre los años 2018 
y 2024, 3) Estudios y artículos escritos en español, 4) 
Publicaciones provenientes de países de América Latina 
y España, y 5) Artículos completos y de acceso abierto 
con títulos relacionados con pensamiento crítico y redes 
sociales en contextos educativos.

Los criterios de exclusión fueron: 1) Artículos originales 
que no traten sobre pensamiento crítico y redes sociales, 
2) Publicaciones fuera del rango de años seleccionado, 3) 
Estudios en idiomas distintos al español, 4) Publicaciones 
de países que no pertenezcan a América Latina y España, 
y 5) Artículos incompletos, de acceso restringido o 
duplicados.
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En la búsqueda preliminar se identificaron 350 
publicaciones con la utilización de las palabras 
clave combinadas en el idioma español, las cuales 
fueron: "pensamiento crítico", "redes sociales" y 
"nivel universitario". De acuerdo con la investigación 
documental, se encontró que las redes sociales tienen 
una influencia significativa en el pensamiento crítico de 
los estudiantes de educación superior. Esto se debe a la 
naturaleza omnipresente y accesible de la información 
en estas plataformas, lo cual puede tener tanto efectos 
positivos como negativos.

Positivos: las redes sociales permiten un acceso rápido y 
amplio a diversas fuentes de información, lo que puede 
enriquecer el conocimiento y las perspectivas de los 
estudiantes, fomentando la curiosidad y la reflexión 
crítica.

Negativos: sin embargo, la sobrecarga de información 
y la falta de habilidad para discriminar entre fuentes 
confiables y no confiables pueden dificultar el desarrollo 
de un pensamiento crítico robusto.

Los estudios revisados destacan varias limitaciones en el 
desarrollo del pensamiento crítico entre los estudiantes 
universitarios, a menudo atribuibles al uso inadecuado 
de las redes sociales, como lo son: 

Falta de claridad en la orientación docente: se observa 
que muchos docentes no proporcionan directrices 
claras sobre cómo utilizar críticamente la información 
obtenida de las redes sociales. Esto resalta la necesidad 
de estrategias pedagógicas más efectivas y específicas 
para el fomento del pensamiento crítico.

Deshonestidad académica: las plataformas como 
Facebook y WhatsApp, a veces, facilitan prácticas 
deshonestas como la copia de respuestas durante las 
evaluaciones, lo que afecta negativamente el desarrollo 
de habilidades críticas y éticas.

Es imperativo que los docentes desarrollen estrategias 
claras y efectivas para fomentar habilidades reflexivas 
y analíticas en sus estudiantes. En última instancia, el 
desarrollo del pensamiento crítico se erige como un pilar 
esencial en la formación integral de los estudiantes de 
educación superior, preparándolos para enfrentar los 
desafíos del futuro con agudeza y discernimiento.

En lo que respecta a las limitaciones, es importante 
mencionar que la cantidad de artículos analizados 
no abarca la totalidad de las producciones científicas 
disponibles, ya que solo se consideraron tres bases de 
datos: pensamiento crítico, redes Sociales y estudiantes 
universitarios, entre muchas otras posibles fuentes. 
Aunque estos factores pueden introducir ciertos sesgos, 
esta investigación de revisión sistematizada puede 
actuar como un punto de referencia valioso para futuras 
investigaciones y para la toma de decisiones más 
informadas sobre el tema tratado en este artículo.

La investigación sobre el impacto de las redes sociales en 
el pensamiento crítico de los estudiantes universitarios 
revela un panorama complejo y multifacético. Por un 
lado, plataformas como Facebook, WhatsApp e Instagram 
pueden enriquecer el acceso a información diversa y 
fomentar la curiosidad intelectual y la reflexión crítica. 
Este acceso instantáneo y amplio a múltiples fuentes 
de información puede potencialmente ampliar las 
perspectivas de los estudiantes y fortalecer su capacidad 
para analizar y sintetizar información de manera crítica.
Sin embargo, también se presentan desafíos 
significativos. La sobrecarga de información y la 
dificultad para distinguir entre fuentes confiables y no 
confiables son barreras importantes para el desarrollo 
de un pensamiento crítico robusto. Además, la falta de 
directrices claras por parte de los docentes sobre el uso 
crítico de la información disponible en las redes sociales 
puede limitar el desarrollo de habilidades críticas en 
los estudiantes prácticas deshonestas facilitadas por 
estas plataformas, como la copia de respuestas durante 
evaluaciones, también afectan negativamente su 
formación ética y crítica.

1. La investigación aborda la incertidumbre sobre 
cómo las redes sociales afectan el pensamiento y el 
comportamiento de los estudiantes en la educación 
superior. La omnipresencia de la información, 
entretenimiento y nuevas formas de comunicación 
derivadas de estas plataformas plantea interrogantes 
sobre su influencia en el pensamiento crítico y reflexivo 
de los estudiantes.

2. Se destaca la limitación en el desarrollo del 
pensamiento crítico en la educación superior, atribuida

III. RESULTADOS 

IV. DISCUSIÓN 

V. CONCLUSIONES 
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a la falta de claridad por parte de los docentes. Esto 
subraya la necesidad de investigar y diseñar estrategias 
para favorecer su implementación, reconociendo la 
importancia de cultivar habilidades reflexivas, analíticas 
y evaluativas en los estudiantes

3. El papel del docente emerge como crucial en el 
desarrollo del pensamiento crítico. Se enfatiza la 
importancia de dedicación y práctica educativa centradas 
en sistematizar la reflexión a lo largo del proceso 
educativo. Estrategias como el aprendizaje activo, el 
diálogo y la autocorrección son esenciales para cultivar 
un pensamiento crítico efectivo.

4. Se reconoce que las redes sociales, en el contexto 
de la cuarta revolución industrial, han transformado la 
comunicación, la interacción y la educación. El acceso 
instantáneo a la información ha generado un cambio 
cultural significativo. La investigación destaca la 
necesidad de comprender cómo esta transformación 
afecta las habilidades cognitivas, especialmente en el 
ámbito académico.

5. La investigación destaca la necesidad de abordar 
críticamente el impacto de las redes sociales en el 
pensamiento de los estudiantes de educación superior, 
reconociendo tanto sus beneficios como los desafíos 
que plantean para el desarrollo de habilidades críticas 
y reflexivas.

6. La investigación permitirá analizar y reflexionar de 
acuerdo con los autores citados y a la aplicación de los 
instrumentos de recolección de información cuál es la 
incidencia de las redes sociales en el desenvolvimiento 
crítico y reflexivo en el ámbito profesional y personal. 
En última instancia, el fomento del pensamiento crítico 
se erige como un pilar esencial en la formación integral 
de los estudiantes de educación superior, preparándolos 
para afrontar con agudeza y discernimiento los desafíos 
que les depara el futuro.
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