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RESUMEN 

 

Objetivo. El objetivo de la investigación fue definir las bases conceptuales y teóricas para la construcción de un 

Modelo de Gestión del Conocimiento en Educación Ecocientífica-MGEEC. Metodología. El trabajo tubo dos 

fases, primero el levantamiento de la información secundaria y luego la información primaria, las cuales fueron 

procesadas en el software de procesamiento de datos Atlas ti, versión 23. Resultados. Dentro de los principales 

resultados se tiene que un MGEEC, debe involucrar conceptos fundamentados y comprendidos a partir de la 

relacionalidad y la interdependencia, sin diferenciación de lo humano y lo no humano, desde las culturalezas. 

Conclusiones. El MGEEC se nutre de bases de la educación científica y la educación ambiental, pero también 

de la crítica de las deudas de estos dos modelos de gestión del conocimiento, una especie de reivindicación de 

lo científico y lo ambiental en lo educacional, lo ambiental entendido desde la reciprocidad de las relaciones 

entre humanos y no humanos en la crianza de la vida.  

PALABRAS CLAVE: ambiente, ecología, investigación, científico, educación y modelo 
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Objective. The objective of the research was to define the conceptual and theoretical bases for the construction 

of a Knowledge Management Model in Eco-Scientific Education-MGEEC. Methodology. The work had two 

phases, first the collection of secondary information and then the primary information, which were processed 

in the Atlas ti data processing software, version 23. Results. Among the main results is that a MGEEC must 

involve concepts founded and understood from relationality and interdependence, without differentiation of the 

human and the non-human, from the cultures. Conclusions. The MGEEC draws on the foundations of scientific 

education and environmental education, but also on the criticism of the debts of these two models of knowledge 

management, a kind of vindication of the scientific and the environmental in education, the environmental 

understood from the reciprocity of relationships between humans and non-humans in the nurturing of life. 

KEY WORDS: environment, ecology, research, scientific, education and model 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los modelos de gestión del conocimiento se han comprendido como paradigmas estructurados en relación con 

la adquisición, almacenamiento, distribución y uso del conocimiento en el seno de organización. Así pues, 

gestionar el conocimiento involucra desde la identificación, la selección, la organización, la filtración y la 

transformación de este con el ánimo de mejorar las capacidades y la competitividad (Pájaro-Rocha, 2022). Es 

por lo anterior que la gestión del conocimiento no se agota en la producción organizada de los datos; sino que 

se interesa por el aprovechamiento del conocimiento mismo y sus formas de expresión: explícitos, tácitos e 

implícitos. Así mismo, se interesa desde la generación de nuevos conocimientos, pasando por su validación y 

finalmente la aplicación (Baracaldo, et al., 2020; Ramírez Aguilera et al. 2023). 

 

Así pues, los modelos de gestión del conocimiento se consideran necesarios tanto para empresas, como para 

organizaciones y sistemas educativos. En razón a que una gestión efectiva del conocimiento garantiza la 

eficiencia de las operaciones internas y la productividad, la innovación, el aprendizaje organizacional y la 

adaptabilidad al cambio (Correa Moreno & González Castro, 2022; Machuca-Contreras et al., 2023). 

 

Modelos de gestión del conocimiento en educación 

 

En la educación, los modelos de gestión del conocimiento se han convertido en una herramienta de planeación, 

pues permiten organizar el conocimiento disponible, de tal forma que se maximiza la utilidad y la accesibilidad 

a la comunidad educativa. En casos más puntuales, contribuyen a personalizar la educación con la adaptación 

de la enseñanza a los contextos particulares de los estudiantes. Por ende, promueven un ambiente de aprendizaje 

colaborativo y social en colectivo (Álvarez et al, 2023; Albarracín Vanoy, 2022; Silva-Sánchez, 2022). Los 

modelos de gestión del conocimiento pueden pasar de ser un conjunto de información debidamente organizada, 

al conocimiento en acción y en desarrollo a partir del cual se impulsa el rendimiento, la innovación y el éxito 

continuo (Correa Moreno & González Castro, 2023; Vázquez-González, et al., 2022). 

 

Modelo de gestión del conocimiento en educación el área ambiental 

 

Existen diferentes modelos de gestión del conocimiento en educación para el área ambiental, donde se han 

organizado y puesto a disposición información teórico-metodológica para abordar los problemas ambientales 

en los diferentes niveles de formación. Dentro de ellos se tiene la gestión del conocimiento alrededor de la 

Educación Ambiental y la Educación Científica (Cruz, 2022; Jiménez-Franco et al., 2022; Pincay Alcívar & 

Matute Bravo, 2022). En ambos casos, el interés reposa en, por un lado, conceptualizar acerca de la degradación 

de las riquezas naturales. Esta ha venido acrecentando aceleradamente y generando una problemática ambiental 

a nivel global. Es allí donde los modelos de gestión del conocimiento en la Educación Ambiental (EA) y la 

Educación Ecocientífica aparecen como una alternativa para mitigar los impactos antrópicos. También mejoran 

la relación hombre-medio natural que garantizando un patrimonio ambiental sustentable a partir de políticas y 

aportes pedagógicos para las presentes y futuras generaciones (ONU, 2015; Henao y Sánchez, 2019; Pulido y 

Olivera, 2018). 

 

En el caso colombiano, el patrimonio ambiental es considerado uno de los de mayor biodiversidad (Velásquez 

y Rolón, 2021). Este ha permitido que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) sea el mecanismo 

principal para la conservación de sus riquezas naturales. Sin embargo, esta diversidad biológica presenta un 
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declive global precipitado por procesos de deforestación (Alonso Galbán & Izquierdo Pamias, 2022; Cardinale 

et al., 2018; Mejías et al. 2022), siendo la región andina la más afectada (Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales IDEAM, 2018). El gobierno nacional adelanta políticas y planes de conservación de la 

biodiversidad articulados con Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) se ha adoptado como estrategia la 

declaración de zonas protegidas (OECD, 2019). Para el caso de departamento del Huila, a través de la 

Corporación Autónoma del Alto Magdalena, se lideran estos planes de conservación (CAM, 2016) donde 

pertenece a su jurisdicción el Parque Natural Regional Serranía de Minas (PNRSM), con un área de 29.092. Ha 

considerado un ecosistema estratégico de la especie forestal roble blanco Quercus humboldtii Bonpl, el cual 

forma bosques llamados robledales (Devia y Arenas, 2000; Ledesma & Malave González, 2022; Robaina 

Castillo, 2022). Estos bosques poseen una gran diversidad de hábitats indispensables para especies de flora y 

fauna y cumplen importantes funciones ecosistémicas (Kapelle, 2006 y Avella y Rangel, 2017). Sin embargo, 

se ve afectado por la deforestación y presión demográfica (Anticona Valderrama et al., 2023; Avella y Cárdenas, 

2010). 

 

La especie de Roble blanco está categorizada como vulnerable (VUA2) por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) (2014) y vedada en el libro rojo de especies amenazadas de Colombia 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, 2014; INDERENA, 1974; CAM, 2016). De igual 

forma, existe desconocimiento de la biodiversidad asociada que no permite valorar sus servicios ecosistémicos 

llegando a la disminución de su área boscosa y hábitat de especies (Galati, 2023; García et al., 2022; Gutierrez 

et al., 2023; Tosto, 2023; Ynoub et al., 2023). A partir de estas amenazas hacia los ecosistemas y su 

biodiversidad, se ha diseñado la Política de Educación Ambiental que incluye la EA en todos los niveles 

educativos y planes de desarrollo con un enfoque de conservación (MEN y MADS, 2002; Novo, 1996). No 

obstante, no son suficientes estas acciones ya que es evidente la falta de procesos de articulación educativa que 

mitiguen la degradación de la biodiversidad. 

 

Desde el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) y el Instituto Colombiano para el fomento 

de la Educación Superior (ICFES), se han determinado los niveles de aprendizaje que poseen los estudiantes en 

áreas del conocimiento. Los resultados, en cuanto a competencia científica, se sitúan por debajo del promedio 

internacional (Organization for Economic Cooperation and Development -OECD, 2019). El ICFES, en cuanto 

a ciencias naturales, evalúa competencias entre ellas el uso comprensivo del conocimiento científico, la 

explicación de fenómenos e indagación, desde elementos de los entornos vivo, físico y ciencia, tecnología y 

sociedad (CTS). Los resultados demuestran que más del 60% de los estudiantes evaluados se encuentran en un 

bajo nivel de logro (Cervantes Martínez et al., 2023; ICFES, 2021). 

 

Pese a los esfuerzos teóricos y metodológicos de estos modelos de gestión del conocimiento, los bajos niveles 

de aprendizajes relacionados con las nociones ecológicas e investigativas, la falta de generar cambios en las 

actitudes y valores entorno a la conservación, la carencia académica en EA y EC, se presume en la necesidad 

de un modelo integrador de gestión del conocimiento en Educación Ecocientífica que no se quede en lo 

conceptual e intervención; pero tampoco se dedique exclusivamente a la investigación científica. Pues esta 

situación, a juicio de Sauvé (2010), tiene efectos negativos en lo ambiental y en lo educativo que repercute en 

la sociedad. Lo anterior obedece a la falta de programas y proyectos dentro de contextos educativos que 

impulsen el desarrollo de estas competencias y a la ausencia en la articulación entre la EA y la EC con 

problemáticas del contexto que promueva los aprendizajes y la conservación de los ecosistemas. Es decir, la 

ausencia de modelos de gestión del conocimiento en educación que sean más articuladores y menos 

particularizados. Es por ello por lo que surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los bases 

conceptuales y teóricas que debe considerar la construcción de un modelo de gestión del conocimiento en 

educación ecocientífico (MGECC) que promocione los aprendizajes en educación ambiental y la educación 

científica? 

 

METODOLOGIA 

 

Tipo de investigación  

 

La presente investigación es de tipo cualitativa. El método es de carácter descriptivo-explicativo, lo que conlleva 

fácilmente a introducir clasificaciones y efectuar comparaciones (Cerda, 2002; Gómez, 2022). Así mismo, el 
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estudio se aborda desde un enfoque interdisciplinario donde el conjunto de disciplinas conexas entre sí permite 

la inserción del sistema educativo de contenidos ambientales y científicos, para a partir de ellos definir las bases 

conceptuales para la construcción de un modelo de gestión del conocimiento en educación ecocientífica.  

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de la pesquisa fue de tipo documental - no experimental, por lo que incluyó una rigurosa revisión 

documental, sistematización y análisis de la información. La revisión documental se apoyó de la bibliometría y 

análisis de contenido de bases de datos especializadas, tesis doctorales y artículos (Dankhe,1986; Ledesma y 

Malave, 2022). Dentro de la sistematización, se identificaron y codificaron las unidades de análisis con la 

estructuración de fórmulas booleanas empleando tesauros de la UNESCO e información de los últimos cinco 

años sobre las categorías: educación ambiental, educación científica, educación ecocientífica. 

 

El método 

 

La construcción de las bases conceptuales del MGEEC se realizó en dos fases: la primera consistió en una 

revisión documental, y la segunda involucró el levantamiento de información de campo. En la fase de revisión 

documental, se siguieron los lineamientos de Gómez et al. (2023) y González-Argote et al. (2023). Se hizo un 

primer rastreo de posibles textos de interés, a partir de una revisión sistemática de literatura (SRL) aplicando 

las técnicas de estadística descriptiva de artículos académicos en revistas especializadas registradas en Scopus, 

ScienceDirect y Dialnet. Esta búsqueda inicial arrojó 755 artículos, de los cuales se excluyeron algunos que no 

eran objetivo de este estudio. Al realizar esta depuración se seleccionaron 150 textos, los cuales se procesaron 

en el software de procesamiento de datos cualitativos Atlas.ti versión 23. Aquí se hizo un primer nivel de análisis 

exploratorio, luego uno de tipo inductivo y finalmente uno deductivo. Estos análisis permitieron construir el 

marco epistémico en torno de las variables: educación ambiental, educación científica, y educación 

ecocientífica. 

 

En el análisis de tipo exploratorio se generó un listado de palabras, que luego fue depurado seleccionando solo 

los conceptos. Posteriormente, se hizo el análisis inductivo empleando los conceptos identificados en el análisis 

exploratorio y luego la búsqueda de texto regular por párrafos. Así se localizaron y codificaron las categorías 

de interés. Posteriormente se identificaron las mayores co-ocurrencias entre códigos, generando para el análisis 

los respectivos diagramas sankey con la subsiguiente redacción de los hallazgos. 

 

Para la información de primera mano se seleccionó un grupo de académicos-investigadores del área de la 

educación, ecología y ambiente, a quienes se le aplicó una entrevista a profundidad acerca del conocimiento y 

dominio conceptual de las variables de estudio. Las entrevistas fueron grabadas previa autorización de los 

entrevistados, transcritas, puestas en texto plano y procesadas en Atlas.ti de manera deductiva, generando 

diagramas de red como soporte para el análisis y la discusión. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Modelo de gestión del Conocimiento en Educación científica: análisis inductivo-conceptualización desde la 

teoría 

 

Se obtuvieron 37 códigos principales. Luego, se procedió a determinar la coocurrencia entre códigos definida 

por la coincidencia de la presencia de los mismos códigos en una misma cita libre. Así las cosas, el código más 

co-ocurrente fue la educación científica con 1037 enraizamientos con los demás códigos. Seguidamente 

aparecieron códigos como “formación”, “aprendizaje”, “sociedad”, “ambiente”, “conocimiento” y “enseñanza” 

que presentaron los mayores enraizamientos entre los 300 y 500. “Formación” es el código con mayor 

coocurrencia con la educación científica. En este caso, co-ocurrieron 266 veces, seguido de “aprendizaje” cuya 

coocurrencia es 229; “conocimiento” con 182 y “sociedad” con 167 (figura 1). 

 

Estos resultados de tipo inductivo empezaban a mostrar la educación científica como un proceso de enseñanza 

y aprendizaje, donde la generación del conocimiento guardaba una estrecha relación con la sociedad. 
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Figura 1. Diagrama Sankey fundamentación teórica EC 

 

 

 
 

La educación ecocientífica es un postulado propuesto por Sauvé (2010), la cual establece la articulación entre 

la EA y la EC para formar lo que se conoce como un nuevo campo educativo: educación ecocientífica. La cual 

tiene distintas posturas y connotaciones interesantes dentro de los procesos de la enseñanza y aprendizaje en los 

contextos escolares. Partiendo de los conceptos postulados por la autora sobre educación ecocientífica es 

importante resaltar las siguientes apreciaciones: 

✓ La complementariedad de la EA y la EC es fundamental, ya que la parte disciplinar es base para la mejora 

de la relación del ser humano- ambiente. 

✓ La educación ecocientífica debe propender por la formación de científicos en función no solo de lo cognitivo 

sino de la capacidad de comprender su entorno socio ecológico y tomar decisiones favorables para el 

ambiente, capaces de transformar procesos que mejoren la relaciones con el medio ambiente. 

✓ Esta llamada educación ecocientífica es fundamental en los contextos escolares dentro de los procesos de 

formación estudiantil y docente u otros actores ambiental-científico que busca alcanzar una educación 

ecociudadana para lograr la conservación del ambiente. 

Análisis deductivo: conceptualización de la EC desde la narrativa de académicos e investigadores 

 

Las reflexiones de los entrevistados acerca del concepto de EC permitieron identificar alrededor de 60 categorías 

de análisis, las cuales dan cuenta del concepto tanto desde la visión tradicional de la Ciencia como de las 

reflexiones acerca de lo que llamaron el tránsito o la reconfiguración que está haciendo la EC y lo que debería 

ser en una nueva propuesta de este tipo de educación. Si bien los actores académicos reconocen que la EC tiene 

sus raíces en la connotación de ciencia tradicional, entendida como algo hecho para generar conocimiento 

científico y responder preguntas a través de un método, reflexionan sobre su gran crítica que ha sido la imperante 

desconexión entre la ciencia-sociedad, por lo cual, todo el conocimiento que se genera no es totalmente 

asequible a la sociedad, si se produce una alfabetización científica.  

 

Así mismo, se tiene que la calidad de la EC está íntimamente relacionada con las metodologías de enseñanza, 

que usualmente no generan una motivación en los estudiantes. Por lo que estos espacios académicos son los 

menos atractivos para las carreras profesionales. Aunado a lo anterior, refieren que los recursos económicos de 

los padres de familia y los estudiantes limitan el desarrollo de mayor calidad en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (figura 2). En términos de lo visualizado como un tránsito de la EC, no solo se tiene que abordar la 

producción de conocimiento sino también sus problemas. Es decir, las consecuencias de la ciencia respecto al 

papel del ser humano en la producción e implementación de este conocimiento. Si se cuestiona la forma en que 

se hace la EC y el conocimiento producido, se promueve un ejercicio más crítico y creativo.  
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En este orden, se enfatiza en la necesidad de reconfigurar la EC hacia una formación de ciudadanos fundados 

en la ciencia y en la tecnología. Esto implica un cambio en las formas de ser y estar en el mundo, adquirir hábitos 

saludables, menos trabajos individuales y más colaborativos, sensibilización de los problemas de la sociedad. 

Es decir, construir una cultura científica: 

 

Figura 2. Network conceptualización EC según expertos académicos e investigadores 
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La EC vista desde el enfoque tradicional de ciencia merece ser reevaluada y ajustada. Debe encaminar a un 

proceso de aprendizaje dinámico, creativo y curioso, sobre todo consciente de los efectos positivos y negativos 

de sus resultados. La gran crítica a la EC es que se trabaja por enseñar un conocimiento relatado como verdad 

única, mecánica. Se trata de alfabetizar científicamente a un individuo, cuando se debería avanzar a un proceso 

educativo formativo en el aspecto cultural de la ciencia, en el entendido que este sea un principio en las formas 

y hábitos del individuo. Por eso se sugiere pasar de la alfabetización a la cultura científica. 

 

Existen diferentes propuestas para reconfigurar el modelo de gestión del conocimiento de EC, las cuales van 

desde la incorporación de los principios de la complejidad, hasta modelos relacionados con el service learning, 

siendo el denominador común la búsqueda de una EC más justa, respetuosa de los habitantes del planeta, que 

cumpla con los principios básicos de la vida, que se asequible a más personas en una relación ciencia – sociedad, 

más cercana y menos utilitarista. Vásquez et al. (2015), Hernández et al. (2019) y Ezquerra et al. (2019) hacen 

las siguientes reflexiones en torno a las críticas de la EC, enseñada desde la forma tradicional de ver la ciencia: 

✓ No se tienen claridades o no se aborda la forma en que los individuos actualizan sus conocimientos 

sobre ciencia; pues puede haber diferencias en la interpretación de los temas sociocientífico en relación 

con las formaciones de base. 

✓ No existen claridades de medidas o estrategias para intervenir en al EC que no sea dar bases mediante 

la formación reglada. 

✓ No se tiene información sistematizada acerca de los agentes que pueden aportar en la formación 

científica en la sociedad, más allá de lo formal. 

✓ La formación del profesorado que tenga capacidades, estrategias y conocimientos específicos para 

emprender en los jóvenes la formación científica. 

✓ El currículo en la EC resulta ser un esquema no flexible, propio de una ciencia rígida, sin conexión con 

las demandas de los contextos socioeconómicos y culturales de la sociedad moderna.  

✓ El formato tradicional mediante el cual es enseñada la ciencia, y la baja relación de los contenidos 

curriculares y actividades realizadas en la clase con los contextos, realidades sociales y ecosistemas 

hacen que haya una actitud de rechazo hacia las ciencias. 

✓ La asimilación del aprendizaje resulta más como información y no como como conocimiento 

✓ Si bien desde la EC se han realizado estudios sobre el pensamiento crítico, esta crítica se ha hecho con 

temas científico y, lo que se debiera buscar es transferirlas al asunto no directamente relacionados con 

la ciencia, fuera de lo meramente científico. 

Modelo de Gestión del Conocimiento en Educación Ambiental: análisis inductivo- conceptualización desde 

la teoría 

 

Al crear las citas libres y definir los códigos para cada cita, se obtuvieron 122 códigos o categorías de análisis. 

El código “educación ambiental” fue el más coocurrente con 2300 enraizamientos. La coocurrencia se presentó 

en mayor medida con los códigos “ambiente” -652; “medio”-406; “investigación”- 395 y “desarrollo”-339 

(figura 3). Los referentes teóricos consultados conceptualizan al “ambiente” y lo que sucede en el “medio” como 

la base, la plataforma donde se construye la educación ambiental. Un proceso en el que se genera 

“conocimiento” a partir de la “investigación” desde los principios de conservación de la “vida”. En este orden 

se presupone la educación ambiental formal se hace desde la institucionalidad educativa con el desarrollo de 

contenidos orientados a “estudiantes”. En menor coocurrencia, pero no por eso menos importante, se puede 

entender una educación ambiental abierta en relación con la “comunidad”, “docentes” y “estudiantes”, 

impulsando procesos de “enseñanza” y “aprendizaje” a través de “actividades” “prácticas”; generando 

“información” a través de las experiencias desarrolladas. 

 

Figura 3. Diagrama Sankey mayores coocurrencias 
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Conceptualización de la EA desde la narrativa de académicos e investigadores 

 

La narrativa de los entrevistados acerca de la EA fue de corte institucional, poco personal y bastante académica. 

Para responder a la pregunta sobre qué entendían por EA, los académicos no construyeron conceptos propios, 

sino que hicieron sus aportes a partir de la citación directa e indirecta de autores y literatura del tema. Es así 

como en el sentido del relato fue posible identificar 67 categorías de análisis que dieron cuenta de cuatro 

aspectos centrales en el relato: el marco institucional, la conceptualización de la EA, lo que debería ser en 

términos de la crítica, a lo primero y lo que tiene que suceder para transitar del enfoque de la EA en la actualidad 

a uno más humano. 

 

Familia institucional 

 

Los relatos de los académicos se remontaron a los inicios del concepto y del surgimiento de la EA. Por ello 

mencionaron algunos eventos e instituciones de tipo internacional como la Comisión de las Naciones Unidad 

para el Medio Ambiente (CNUMA), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), que 

en su momento permitieron la configuración y los primeros pasos de esta; sin dejar de lado la determinante 

relación con el término del desarrollo sostenible, donde los Gobiernos, para cumplir con los compromisos 

ambientales internacionales adoptaron principios y discursos relacionados con la cuestión ambiental 

materializado en sus marcos normativos. En este entramado institucional, la EA es vista como un asunto 

escolarizado donde los docentes son los llamados a formar y ser formados, y los estudiantes, tanto jóvenes como 

adultos, serían los gestores y dinamizadores de estos procesos (figura 4). 
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Figura 4. Familia institucional 

 

 
 

Familia compresión de la EA 

 

Esta red que comprende el análisis deductivo de las narrativas define tres apartados: lo que se entiende por EA, 

la conceptualización-verde aguamarina-, lo que debería ser- naranja- y lo que debe suceder para que la EA sea 

lo que debe ser y no lo que es. En este orden, se conceptualiza la EA como un campo de conocimiento 

alimentado por experiencias de sus actores en diversos procesos y formas de relacionarse con el ambiente. Este 

se ha sido fortaleciendo o engrandeciendo por procesos de formación ambiental. En la mayoría de los casos más 

formalizados es a través de metodologías propias de la escolaridad, cuyos resultados dan cuenta de los 

comportamientos y su impacto se puede evidenciar en la calidad del ambiente. 

 

No obstante, sugiere que la EA, más que una suma de aprendizajes y conocimientos debe generar conciencia 

ambiental entendida a partir de los valores que esta debe insertar en los seres humanos, propiciando una 

ciudadanía comprometida en beneficios de sus territorios. Para ello se requiere de resignificar la EA, lo que el 

pensamiento ambiental latinoamericano llamó repensar lo ambiental, dejando a un lado la racionalidad 

económica que se prioriza en la relación humano-ambiente y en la forma de entender y solucionar la degradación 

ambiental. Resignificar la EA implica desaprender y desprenderse de lo que se entiende como verdad única 

reinante en la idea de progreso. Por ello, los marcos epistémicos con que se leen los problemas ambientales no 

pueden ser los mismos con los que se intentan dar respuesta a la crisis, invitando a la reflexión ontológica y 

epistemológica de la EA, cuya reconstrucción se fundamenta en una reconfiguración de la relación naturaleza-

cultura. Esta debe ser más de unión y no de diferenciación. También debe abogar por un medio ambiente humano 

transitando hacia una sociedad más viable (figura 5): 

 

Figura 5. Compresión de la EA 
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Más allá de conceptos escritos a priori, las reflexiones desde la epistemología ambiental parten de la crítica a 

la conceptualización sembrada por occidente cuyas bases se soportan en la división esencial del hombre y la 

naturaleza, y la herencia moderna de la separación mente – cuerpo (Latour, 2008; Gudynas, 2010). En este orden 

las bases se cimientan teniendo en cuenta que nuestros discursos ambientales tienen la raíz en el mundo 

occidental y, si bien el colonialismo ya pasó, quedan los vestigios vivientes de la colonialidad del poder 

(Quijano, 1992), del saber (Lander & Coronil, 2000), del ser (Maldonado-Torres, 2007) y del conocimiento 

reflejado en nuestras formas de pensar y habitar este mundo.  

 

Así las cosas, se comparten los postulados teóricos de que la crisis ambiental es una crisis del modelo 

civilizatorio de occidente, ese mismo que nos despojó no solo de nuestras riquezas materiales, sino que sembró 

en cada uno de los seres vivientes una forma mezquina de relacionarnos con la naturaleza, que diferencia sujeto-

objeto y dominador-dominado y que hace que el humano no se reconozca como parte de la misma (Leff, 1998; 

2000; 2004). Es precisamente desde esa ontología moderna desde donde se han conceptualizado tanto los 
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problemas ambientales como sus estrategias de solución, siendo la educación ambiental una de ella, que también 

ha demostrado su fracaso. 

 

Es por ello por lo que en este artículo se destinan sus esfuerzos teóricos en un intento por escapar de la forma 

tradicional y equívoca de leer lo ambiental. Nos apoyamos en el pensamiento ambiental latinoamericano en 

relación a tratar de entender los problemas ambientales desde una perspectiva ambiental compleja e 

interrelacionada. Una vez se logre repensar y reentender esta cuestión ambiental, hay que construir un saber 

ambiental cimentado en la racionalidad ecológica y no en el conocimiento racional. Esto en vistas a diseñar 

modelos de gestión del conocimiento en educación ambiental menos activistas y que aporten los cambios en los 

modos de pensar (Eschennaghen, 2021; Avendaño, 2013; 2011; Breña, 2010; Leff, 2000). 

 

De acuerdo con Eschennaghen (2021), para implementar una adecuada propuesta de educación ambiental hay 

que precisar qué se entiende por ambiente, ecología y problema ambiental. Estos tres conceptos centrales no 

podrán ser derivados ni interpretados a partir del sentido común, el cual resulta ser por lo general muy impreciso 

y confuso. Las confusiones e imprecisiones en el momento de proponer acciones didácticas y proyectos resultan 

contraproducentes al no tener hilos conductores claros. Esto, de ninguna manera significa que exista una sola 

forma correcta y verdadera de definición. Al contrario, justamente existe un sinfín de definiciones y perspectivas 

posibles, y cada una llevará a acciones y resultados diferentes, incluso, diametralmente opuestos. De ahí surge 

la necesidad de, al menos, evidenciar y aclarar el lugar de enunciación (Eschennaghen, 2021). 

La ecología: 

Una ciencia que estudia la relación entre los factores bióticos —todo lo que vive— y los factores 

abióticos—temperatura, suelos, humedad, etc.—. Ecología no es conservación, protección, 

prácticas ni movimientos. Y tampoco, a partir de esta definición, podría haber una crisis 

ecológica en un sentido estricto, ya que tampoco existe, por ejemplo, una crisis de las 

matemáticas o una crisis de la física. Ecología es una ciencia (Eschennanghen, 2021, p. 5). 

 

Para Leff (1998), el ambiente es conocimiento; es el conocimiento que cada ser tiene sobre la vida, la cultura y 

la producción que permiten ordenar procesos materiales que están igualmente en un medio que limita y 

condiciona los efectos. El ambiente no es la ecología sino el campo de las relaciones entre la naturaleza y la 

cultura, de lo material y lo simbólico, de la complejidad del ser y del pensamiento. Es un saber sobre las 

estrategias de apropiación del mundo y la naturaleza a través de las relaciones de poder que se han inscrito en 

las formas dominantes de conocimiento (Leff, 2004, p. 3). 

Así mismo, el autor afirma que el ambiente es:  

una categoría sociológica (y no biológica), relativa a una racionalidad social, configurada por 

comportamientos, valores y saberes, así como por nuevos potenciales productivos [...] el 

ambiente no es pues un objeto perdido en el proceso de diferenciación y especificación de las 

ciencias, ni un espacio reintegrable por el intercambio disciplinario [sino] es la falta incolmable 

del conocimiento donde anida el deseo de saber que genera una tendencia interminable hacia la 

producción de conocimientos para fundamentar una nueva racionalidad social sobre principios 

de sustentabilidad, justicia y democracia (Leff, 1998, p.191). 

 

Lo ambiental es cuestión social cuyo problema es generado por un conjunto de procesos económicos, políticos, 

jurídicos, sociales y culturales. No obstante, la conexión entre lo social y lo natural ha estado guiada por el 

propósito de internalizar normas ecológicas y tecnológicas a las teorías y las políticas económicas, dejando al 

margen el análisis del conflicto social y las relaciones de poder que allí se plasman y se hacen manifiestas en 

torno a las estrategias de apropiación social de la naturaleza (Cano & Castillo, 2022a; Cano & Castillo, 2022b; 

Cano & Castillo, 2022c; Catrambone & Ledwith, 2023; Ferro et al., 2022; Montano et al, 2023; Montesino et 

al., 2022). Los procesos de destrucción ecológica y degradación socioambiental (pérdida de fertilidad de los 

suelos, marginación social, desnutrición, pobreza y miseria extrema) han sido resultado de prácticas inadecuadas 

de uso del suelo y de los recursos naturales que dependen de un modelo depredador de crecimiento y de patrones 

tecnológicos guiados por la racionalidad de la maximización del beneficio económico de corto plazo, el cual 

revierte sus costos sobre los sistemas naturales y sociales (Leff, 2000, p. 200). Es por ello la crisis ambiental es 

un asunto eminentemente epistemológico que remite al acercamiento de las interacciones entre lo real y lo 

simbólico que participan en el orden social y generan la complejidad ambiental (Leff, 2002). 
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La colonialidad y el colonialismo ha permeado las estructuras mentales que reproducen los discursos y formas 

de entender, explicar y actuar en lo ambiental. De esta misma manera se aborda la noción de 

modernidad/colonialidad y la importancia de la colonialidad del saber para demostrar cómo influye en la idea 

de naturaleza. Finalmente, se presenta un diálogo de saberes y se propone la perspectiva de la hermenéutica 

diatópica que ayuda a disolver posibles malentendidos, por ejemplo, en torno la propuesta de la “naturaleza 

como sujeto de derecho (Eschenhagen, 2021). 

 

La crisis de la modernidad se hace cada vez más evidente y refiere a una crisis del modelo civilizatorio impuesto 

por occidente, aquella civilización que cimentó sobre el conocimiento científico que fragmenta, simplifica y 

cosifica al mundo para poderlo medir, dominar y explotar y que tanto le sigue costando al planeta y a la vida. 

Pues todo este modelo de vida fue construido sobre los principios de una racionalidad economicista que ignora 

las condiciones de la sustentabilidad ecológica de la producción económica (Leff, 2001, p. 196). Los problemas 

ambientales no son más que una expresión más de la crisis civilizatoria que surge a partir de la “transformación 

de la naturaleza inducida por la concepción metafísica, filosófica, ética, científica y tecnológica del mundo” 

(Leff, 2000, p. 11). En este entendido, la crisis ambiental evidencia el límite de la racionalidad económica e 

instrumental que predomina en el conocimiento moderno; una racionalidad que tiene su mayor expresión a 

través del modelo económico hegemónico, el desarrollo, equivalente a crecimiento.  

 

Por ello, es erróneo entender la crisis ambiental como una catástrofe ecológica o un simple desequilibrio de la 

economía. Esto, a juicio de Leff, es la crisis del conocimiento, es el desquiciamiento del mundo al que conduce 

la cosificación del ser y la sobreexplotación de la naturaleza; la voluntad homogeneizante de la unidad de la 

ciencia y la unificación del mercado. Desde la colonización se impusieron posturas y categorías para llamar 

todo lo que, para los europeos, era desconocido. Lo natural no se escapó de ello, llamando a todo lo que no fuera 

humano, salvaje, incontrolable, agresiva y mortal. Lo anterior porque en ella estaban animales para el europeo 

salvajes y un ambiente climático de extremos a los cuales ellos no tenían defensas y muchos de estos morían. 

 

En las primeras etapas de la conquista y colonización europea una concepción del entorno como espacios 

«salvajes». Testimonios sobre una naturaleza que era incontrolable y se imponía sobre los seres humanos, 

quienes debían sufrir los ritmos de lluvias y sequías, la fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua o las plagas 

de los cultivos. Los espacios sin colonizar eran, a su vez, sitios salvajes, potencialmente peligrosos por las fieras 

y enfermedades que pudieran cobijar (Gudynas, 2010, p. 270). Caso contrario como se había visto en la tradición 

medioeval, donde la naturaleza era otro ser vivo al igual que las personas. En este nuevo orden colonial, el ser 

humano fue separado de lo no humano, colocándolo en una relación jerárquica, donde se entendía como un 

conjunto de elementos, algunos vivos y otros no, que podían ser manipulados y manejados. Así pues, la 

perspectiva antropocéntrica la visualizó únicamente en función de la utilidad y manipulación y desde esta 

ontología se le ha dado algunos apellidos que denotan la necesidad de comprenderla de tal o cual manera; pero 

siempre como una reproducción de modelo de occidente: 

- La naturaleza como canasta de recursos 

- La naturaleza como sistema 

- La naturaleza como capital  

- La naturaleza como crisis y biodiversidad 

- Naturaleza como Pachamama 

- Naturaleza como progreso 

 

Modelo de Gestión del Conocimiento en Educación Ecocientífica: análisis inductivo 

 

La EEC coocurre especialmente con el código educación y, por su puesto, con el código científico y sus 

asociados científicos. Seguidamente, aparece el código ambiente con quién coocurre 1445 veces, lo que permite 

identificar una brecha muy delgada entre la literatura de EA y la identificada en EEC. Pues sus categorías 

coocurrentes son similares. No obstante, lo novedoso aquí es lo científico y lo experimental a través de 

actividades, especialmente relacionadas con la investigación dirigido puntualmente a lo escolar, la escuela, los 

estudiantes o posibilitada por proyectos (figura 6). De esta manera, se puede inferir que lo que caracteriza o 

estaría definiendo la EEC sería la coocurrencia de ambiente-investigación-científico-educación. En tanto en EA, 

las coocurrencias están dadas principalmente por: ambiente-conocimiento-investigación. En EC, las 

coocurrencias principales están en los códigos formación-aprendizaje-conocimiento. 
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Figura 6. Diagrama Sankey mayores coocurrencias -ECC 

 

 
 

El acercamiento entre educación científica y educación ambiental ha surgido precisamente de la necesidad de 

que la enseñanza de las ciencias tenga asidero práctico en la relación de la cultura y la naturaleza, pensado un 

poco en modelos que aporten elementos para enfrentar la crisis ecológica del mundo. Diversos académicos han 

trabajado en propuestas que combinan elementos de uno y del otro. Sin embargo, algunas tienen más elementos 

de tipo ecológico, acercándose a una especie de alfabetización ecológica, en tanto, otras se han enmarcado en 

modelo dentro de la misma educación ambiental. Precisamente, la educación “ecocientífica” llamada por 

algunos y “ecoscientífica”, llamado por otros; es una propuesta que desde lo teóricamente rastreado está en sus 

primeros pinos. Por tanto, a diferencia del andamiaje teórico presentado en los apartados de EC y EA, en este 

caso no se cuenta con descripciones concretas de principios, alcances, objetivos o limitantes.  

 

La educación ecocientífica es un postulado propuesto por Sauvé (2010), la cual establece la articulación entre 

la EA y la Educación científica- EC para formar lo que se conoce como un nuevo campo educativo: educación 

ecocientífica. Esta tiene distintas posturas y connotaciones interesantes dentro de los procesos de la enseñanza 

y aprendizaje en los contextos escolares. Partiendo de los conceptos postulados por la autora sobre educación 

ecocientífica, es importante resaltar las siguientes apreciaciones: 

• La complementariedad de la EA y la EC es fundamental, ya que la parte disciplinar es base para la 

mejora de la relación del ser humano- ambiente. 

• La educación ecocientífica debe propender por la formación de científicos en función no solo de lo 

cognitivo sino de la capacidad de comprender su entorno socio ecológico y tomar decisiones favorables para el 

ambiente, capaces de transformar procesos que mejoren la relaciones con el medio ambiente. 

• Esta llamada educación ecocientífica es fundamental en los contextos escolares dentro de los procesos 

de formación estudiantil y docente u otros actores ambiental- científico que busca alcanzar una educación 

ecociudadana para lograr la conservación del ambiente. 

 

Conceptualización de la EEC desde la narrativa de académicos e investigadores: análisis deductivo 

 

Los académicos ven la EEC como una propuesta nueva, innovadora y hasta esperanzadora de la educación en 

términos epistemológicos. Pues plantean que ella podría ser una apuesta por la reconfiguración de la forma en 

que es vista actualmente la relación humano-ambiente-ciencia, la cual se ha asumido como la posibilidad de 

acumular conocimiento, que es el objetivo de la ciencia-tecnología; pero que no aporta a la construcción de una 

cultura científica.  
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Dicha apuesta por la EEC se describe a partir de sus alcances de lo que debe ser tanto en lo ontológico y 

epistemológico, como en lo práctico. Desde lo epistemológico se plantea que la EEC debe permitirse ser una 

educación pertinente, más que cumplir un papel de exigencia que responde a unos cánones del poder, para lo 

que debería resignificar el problema educativo que tienen su asidero tanto en la forma en que se produce el 

conocimiento como también en el acceso y la trasmisión del conocimiento mismo. En este orden, su fundamento 

debe hacerse a partir de una apertura epistemológica que entienda el problema del conocimiento desde un 

enfoque complejo que vincule al ambiente, que permita escapar de la verdad de la ciencia moderna, abriendo 

pasos a los saberes alternativos, y, donde requerirá del diseño de propuestas que aboguen por proyectos 

resilientes. En este sentido la EEC es aquella que permite una formación reflexiva, antes de evaluativa o de 

resultados. También permite una formación científica pero que aborde el problema ético de la generación del 

conocimiento y para ello se requiere de científicos más humildes.  

 

El fin de la EEC, más allá de la generación del conocimiento es lograr, a partir de los proyectos de construcción 

del saber, que los seres que integran el planeta tengan un respeto por la vida, incentivando a una relación 

horizontal entre sociedad/ambiente la cual conducirá procesos de gobernanza ambiental (Figura 7). 

 

Figura 7. Concepto Educación Ecocientífica – EEC 

 

 

 
 

En lo práctico aboga por la formación de científicos críticos que aporten a la construcción de una sociedad 

crítica, conscientes de la dominación presente en la relación ciencia-poder, con capacidad de ser generadores 

de conocimiento pertinente; pero también lanzadores de alertas y dinamizadores de procesos de resistencia 

ciudadana. Sauvé (2010) sueña con una escuela con vocación científica en donde sea su propio laboratorio para 

que, a partir de proyectos, se construya el aprendizaje que promueva la gestión ambiental, el trabajo cooperativo, 

la investigación y la comunicación. La autora concluye en que el cruce entre la EA y la EC es un campo de 
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innovación pedagógica llamada educación ecocientífica, en donde se construye un espacio fascinante y de gran 

pertinencia social que interpela cada vez más la investigación en educación (Sauvé, 2010, p. 16).  

 

Para Parga y Mora (2016), la construcción de la “didáctica de las ciencias y del ambiente” debe aportar a 

desescalar las narrativas de la crisis, de la tristeza y la fatalidad, motivando al profesorado y estudiantado a la 

acción. Esta se soportaría en cuatro áreas fundamentales: 

• la naturaleza de los problemas científicos y su impacto socio ambiental,  

• las cuestiones del discurso asociados a las ideas y modelos de los estudiantes en el aula,  

• las implicaciones culturales en la toma de decisiones asumidas por los distintos actores implicados, y 

las cuestiones basadas en casos reales y no solo simulados. 

Por su parte, Vásquez (2017) refiere que la EEC es un buen mecanismo para incluir y dar inicios a procesos de 

educación ambiental en el currículo. Plantea una estrecha relación entre la enseñanza de las ciencias EC y la EA 

dentro de los contextos escolares y expresa que la EA podría ser un medio para tratar contenidos científicos y 

tecnológicos del contexto como el desarrollo sustentable, acciones antrópicas desde el enfoque socio- ambiental 

y cultural, fomentando en los contextos escolares la formación ético y moral.  

 

Finalmente, Schwingel (2020) realizó un estudio dirigido a la dimensión del currículo, presentando el proceso 

de investigación realizado en los años iniciales de la Escuela Primaria Municipal Alfredo Lopes da Silva, 

ubicada en el barrio Morro 25. Su objetivo fue el de investigar qué aportes le ofrece la alfabetización 

ecocientífica en la estructuración del plan de estudios impulsado por Escuelas Sostenibles. La investigación 

parte de la hipótesis inicial de que los planteamientos de alfabetización científica y alfabetización ecológica 

pueden ayudar en las reflexiones. De aquí en adelante surge la idea de acoplar estos planteamientos, dando 

visibilidad a la alfabetización ecocientífica como referente en las discusiones sobre la reconstrucción del 

currículo escolar, apuntando a la idealización de una escuela sostenible. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se considera indispensable usar esta escala para evaluar modelos de gestión del conocimiento en el campo de 

la EA en la búsqueda de cambios institucionales y de comportamiento en la competencia por la acción 

sostenible. Este orden se enfatiza en la necesidad de reconfigurar la EC hacia una formación de ciudadanos 

fundados en la ciencia y en la tecnología. Esto implica, por su puesto, cambio en las formas de ser y estar en el 

mundo, adquirir desde hábitos saludables, pasando por menos trabajos individuales y más colaborativos, 

sensibilización de los problemas de la sociedad; es decir un asunto más democrático y menos impuesto, menos 

alfabetizar y más la construcción de una cultura científica. 

 

La EC, vista desde el enfoque tradicional de ciencia, merece ser reevaluada y ajustada, encaminada a un proceso 

de aprendizaje dinámico, creativo y curioso; sobre todo consciente de los efectos positivos y negativos de sus 

resultados. La gran crítica de la EC es que se trabaja por enseñar un conocimiento cuando se debería avanzar a 

un proceso educativo formativo, en el aspecto cultural de la ciencia, en el entendido que este sea un principio 

en las formas y hábitos del individuo. Por eso se sugiere pasar de la alfabetización a la cultura científica. 

 

Existen diferentes propuestas para reconfigurar el modelo de EC, las cuales van desde la incorporación de los 

principios de la complejidad, hasta modelos relacionados con el service learning. Es un denominador común la 

búsqueda de una EC más justa, respetuosa de los habitantes del planeta, que cumpla con los principios básicos 

de la vida, que se exequible a más personas en una relación ciencia – sociedad, más cercana y menos utilitarista. 

Se sugiere que la EA, más que una suma de aprendizajes y conocimientos, genere conciencia ambiental 

entendida a partir de los valores que esta debe insertar en los seres humanos, propiciando una ciudadanía 

comprometida en beneficios de sus territorios. Para ello, se requiere de resignificar la EA, que implica 

desaprender y desprenderse de lo que se entiende como verdad única; esa reinante en la idea de progreso. Por 

ello, los marcos epistémicos con que se leen los problemas ambientales no pueden ser los mismos con los que 

se intentan dar respuesta a la crisis, invitando a la reflexión ontológica y epistemológica de la EA, cuya 

reconstrucción se fundamenta en una reconfiguración de la relación naturaleza-cultura, la cual debe ser más de 

unión y no de diferenciación, abogando por un medio ambiente humano transitando hacia una sociedad más 

viable. 
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La EEC debe permitirse ser una educación pertinente, más que cumplir un papel de exigencia que responde a 

unos cánones del poder, para lo que debería resignificar el problema educativo que tienen su asidero tanto en la 

forma en que se produce el conocimiento como también en el acceso y la trasmisión del conocimiento mismo. 

En este orden, su fundamento debe hacerse a partir de una apertura epistemológica que entienda el problema 

del conocimiento desde un enfoque complejo que vincule al ambiente, que permita escapar de la verdad de la 

ciencia moderna, abriendo pasos a los saberes alternativos, y donde requerirá del diseño de propuestas que 

aboguen por proyectos resilientes. En este sentido, el MGECC es aquella que permite una formación reflexiva, 

antes de evaluativa o de resultados, una formación que sea científica pero que aborde el problema ético de la 

generación del conocimiento que integran el planeta, tengan un respeto por la vida, incentivando a una relación 

horizontal entre sociedad/ambiente la cual conducirá sin duda procesos de gobernanza ambiental. 

 

En lo práctico, hay que abogar por la formación de científicos críticos que aporten a la construcción de una 

sociedad crítica, conscientes de la dominación presente en la relación ciencia-poder, con capacidad de ser 

generadores de conocimiento pertinente; pero también lanzadores de alertas y dinamizadores de procesos de 

resistencia ciudadana. Se necesita que el MGECC se enfoque en los valores y creencias que cuentan con un 

efecto positivo en las actitudes para el cambio. Ello permite el desarrollo de capacidades y de formación de 

competencias para la acción en contextos de injusticia socio ambiental que permitan la constitución de estilos 

de vida propios de la sustentabilidad socio ambiental deseable y posible. 

 

El MGEEC debe estar sustentado en el énfasis curricular, lo que no necesariamente implica cambiar los 

currículos, incluir o quitar contenidos; sino que se adaptarían lo ya diseñados a los intereses del alumnado y el 

sentido definido para cada curso, incluso al docente le permitirá tener claridades acerca del sentido de su 

enseñanza. Un modelo de gestión del conocimiento cuyas bases partan del dialogo de saberes y la comprensión 

del mundo. Para concebir el MGECC que potencie las competencias, se debe tener en cuenta para el ser que 

desea formar, en la planeación y la misma evaluación las cinco preguntas generadoras ¿Para qué?, ¿qué?, 

¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Con qué?, como propósitos que enmarcan la razón del ser humano educado y la manera 

de verificar sus avances.  
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