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Resumen

El presente artículo expone los criterios de análisis producto del proceso 
de interpretación del discurso de cuatro niños y niñas sobre la naturaleza 
enmarcados en los conglomerados de relevancias; siendo un resultado de 
la tesis doctoral Ideas de naturaleza de niños y niñas sikuani y llaneros de la 
clase de ciencias del cuarto grado de básica primaria del colegio Agropecuario 
Silvino Caro Heredia en el corregimiento del Viento en Vichada dirigida por la 
doctora Adela Molina Andrade.Los criterios de análisis permiten la amplia-
ción de las categorías de análisis presentadas por Molina (2000, 2002, 2012) 
y Molina, Mojica, López (2006) con las cuales se encuentra en díalogo. El 
texto se estructura con una presentación de los aspectos que fundamentan 
la tesis, los conglomerados de relevancias como contexto de los criterios, 
para luego desarrollar los criterios de valor: ético, estético, emocional, espi-
ritual, naturalista, de utilidad, espacial.

Palabras clave: conglomerado de relevancias, Idea de Naturaleza, Criterios 
de Valor.

Abstract.

This paper presents the analysis criteria product of the process of interpre-
ting the discourse of four children about nature framed by Conglomerado 
de Relevancias, being a result of the doctoral thesis “Ideas of Nature of Child 
and Llaneros Sikuani Science Class of Fourth Grade Students of Primary 
Agricultural College Silvino Caro Heredia in Vichada” directed by Dr. 
Adela Molina Andrade.

The analysis criteria allow expansion of the categories of analysis presen-
ted by Molina (2000, 2002, 2012) and Molina, Mojica, Lopez (2006) which 
is in dialogue. The text is structured with a presentation of the issues 
underlying the thesis, Conglomerados de Relevancias as context for the cri-
teria, next develop value criteria: Ethical, Aesthetic, Emotional, Spiritual, 
Naturalist, of Utility, Space.
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Resumo

Este documento apresenta os critérios para a análise do produto do dis-
curso processo de interpretação quatro crianças sobre a natureza emol-
durado por cachos de relevâncias, sendo resultado das idéias tese de 
doutorado para crianças Nature Sikuani e classe llaneros quarta ciência 
do ensino primário básico grau Caro Agrícola Silvino Heredia na aldeia 
de Vichada vento dirigido por critérios de análise Dr. Adela Molina 
Andrade.Los permitir a expansão das categorias de análise apresentadas 
por Molina (2000, 2002, 2012 ) e Molina, Mojica, Lopez (2006), que está 
em diálogo. O texto está estruturado com uma apresentação dos aspectos 
subjacentes à tese relevâncias grupos como contexto dos critérios e, em 
seguida, desenvolver os critérios de valor: ética, estética, emocional, natu-
ralista, espaço de utilidade espiritual.

Palavras-chave: relevâncias conglomerado, Idea of Nature, os critérios de 
valor.

Introducción

El presente artículo aborda aspectos teóricos, 
metodológicos, analíticos e interpretativos de la 
tesis que, al ser una investigación de corte cualita-
tivo en el campo de la enseñanza de las ciencias, le 
otorga un valor preponderante a la cultura de los 
estudiantes y a los procesos de significado atribui-
dos a sus discursos sobre la naturaleza.

De esta manera, se analiza una serie de supuestos 
teóricos y metodológicos que permiten establecer 
las ideas de naturaleza de los niños plasmadas en 
su discurso que está precedido por un proceso de 
análisis e interpretación a la luz de los conglome-
rados de relevancias (Molina, 2000, 2002, 2012), 
el concepto de valor (Ricoeur, 2000, 1995; Molina 
2000), la cultura vista como tramas de significado 
(Geertz, 1987, 1996) y los procesos de significación 
(Bruner, 1984, 2006; Bruner y Haste, 1990). 

La tesis tiene un corte hermenéutico, el cual es una 
vía para la interpretación de las ideas de natura-
leza que atiende a los postulados de Ricoeur (2000, 
1995) con referencia a la interpretación del discurso 
hecho texto, retomando la etimología de la palabra 
y algunos de sus aspectos históricos (Cruz, 2012; 
Melero, 1998; Mardones, 1991; Escríbar, 2005). 

De esta manera, es de resaltar los planteamientos 
de Molina (2000) y Molina, Mojica y López (2006) 
en referencia a los conglomerados de relevancias, los 

cuales permiten enmarcar la tesis doctoral, y con 
base en ello, el presente artículo genera un avance 
en estos postulados. 

En tal sentido, el presente texto es resultado del 
proceso de interpretación y análisis de instrumen-
tos —carta al extraterrestre con dibujo, entrevista 
semiestructurada, diario de campo— que se deno-
minan “criterios de valor para el análisis”, los cuales 
entran en díalogo con el trabajo “Ideas de los niños 
y niñas sobre la naturaleza: estudio comparado” 
(Molina, 2006).

Se resalta que los “criterios de valor para el análisis” 
no partieron de categorías o criterios preestable-
cidos,por el contrario, emergieron de las narra-
ciones, dibujos, diálogos con los estudiantes y en 
el proceso de interpretación. Los criterios son los 
siguientes: ético, estético, emocional, espiritual, 
naturalista, de utilidad, espacial. 

Los conglomerados de relevancias

Los conglomerados de relevancias son un referente 
metodológico y teórico que interpreta los valores 
asociados a los discursos de niños y jóvenes sobre 
la naturaleza, y el sentido de las enunciaciones vin-
culadas de forma amplia. Este tipo de metodología 
ha concedido una nueva perspectiva a las inves-
tigaciones en educación y enseñanza de las cien-
cias, donde busca reconocer las relaciones entre 
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la cultura local y el conocimiento escolar (Molina 
2000, 2006; Molina, 2006).

En la base de los conglomerados de relevancias 
emerge con fuerza la idea de valor, dada en Ricoeur 
(2000), como la idea de discurso, contexto, textua-
lidad y narración, y por otro lado, la conceptua-
lización de la cultura en términos de tramas de 
significados expuesta por Geertz (1987; 1996). 

Los conglomerados de relevancias establecen las 
visiones que están presentes en las explicaciones 
dadas por los estudiantes y éstas pueden ser cons-
tituidas mediante la interpretación de las narra-
ciones (Bruner y Haste, 1990) de los estudiantes 
(Molina, 2007)

La conceptualización de la cultura implica las 
creencias de los estudiantes, no solo con referen-
cia a diversos aspectos abordados en las clases de 
ciencias sino también con referentes externos que 
cobran relevancia en el aula. 

Los conglomerados de relevancias toman como 
punto de partida el proceso de construcción cul-
tural de las ideas expresadas por los estudiantes 
en el aula de clases, en este sentido, Molina (2002) 
atañe a las ideas expresadas en el discurso de los 
estudiantes con el fin de acercarse a las mismas 
por medio de un proceso interpretativo, el cual 
exige:“(a) adopción de un concepto de cultura; (b) 
concepto de valor como una forma de relacionar el 
conocimiento y la cultura y (c) de la articulación 
de un marco referencial teórico, que en este caso es 
posible a partir del concepto de conglomerado de 
relevancias” (p. 189).  

La primera exigencia muestra la necesidad de 
adoptar un concepto de cultura, para lo cual, la 
cultura es vista como propia de un determinado 
grupo social, que entreteje una serie de redes de 
significación instauradas históricamente. En este 
sentido, la cultura es vista desde la postura de 
Geertz (1987; 1996) como una serie de tramas de 
significados (Molina, 2002).

Molina (2004, 2000, 2007) explica que las ideas 
expresadas en el discurso de los sujetos se rela-
cionan con el grado de importancia que otorgan 

los sujetos a sus experiencias y se pueden estu-
diar mediante el concepto de conglomerado de 
relevancias. 

De esta forma, el conglomerado de relevancias per-
mite caracterizar las visiones y perspectivas sobre 
el mundo natural, resultantes de los intercambios 
culturales que se presentan en una sociedad carac-
terizada por su diversidad cultural. Estos aspectos 
contemplados tienen en su base la idea deRicoeur 
(2000)de valor como decisión,el cual permite resol-
ver las opciones de significar lo actual en el proceso 
histórico de intercambio cultural en las sociedades; 
además, las relaciones entre diferentes sistemas de 
conocimiento son entendidas como intercambios 
que poseen origen en la conformación de cultura 
(Molina, 2000, 2004).

Estos intercambios están precedidos por los siste-
mas de creencias que encuentran un lugar central 
en la cultura, los cuales están precedidos por múlti-
ples saberes, experiencias, hábitos, y demás aspec-
tos que evidencian valores enmarcados dentro 
de una cosmovisión particular, conformando los 
conglomerados de relevancias. En concordancia, 
los intereses, actitudes, emociones, apreciaciones 
ysistemas de conocimientos, entran en juego en el 
sistema de creencias, aspectos que se vislumbran 
en una clase de ciencias como redes de significados 
para los actores escolares. 

Categorías metodológicas

Las categorías metodológicas asumidas por los 
conglomerado de relevancias (Molina, 2000, 
2008), son tres: la primera, la comprensión de 
las narraciones de la naturaleza como narrativas; 
segunda, el proceso de interpretación y análisis de 
estas narrativas se orienta a partir del concepto de 
contenido semántico que encamina la búsqueda de 
categorías basadas en el sentido y la referencia que 
los niños han dado a la naturaleza en sus narracio-
nes, las cuales fueron entendidas como narrativas 
que posibilitan la constitución de los datos; tercera, 
el contexto cultural e interpretación comparada e 
histórica, ella se realiza con el fin de plantear los 
posibles contextos culturales que dan sentido y sig-
nificado a las ideas de naturaleza expresadas por 
los niños y que se han venido dilucidando a través 
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de los dos procesos anteriores. En consideración a 
ello, se explican en los párrafos siguientes las tres 
categorías que se encuentran a la base de los con-
glomerados de relevancias, los cuales atienden a 
los criterios de valor para el análisis como disposi-
tivo interpretativo. Estas categorías expuestas por 
Molina (2000, 2012) son: las narrativas; el conte-
nido semántico; y el contexto cultural e interpreta-
ción comparada e histórica.

Las narrativas.

Son las descripciones que están expresadas en car-
tas, dibujos y diálogos de los niños, en este caso, 
con referencia a la naturaleza, que permiten evi-
denciar y organizar sus experiencias, conocimien-
tos, negociaciones con su mundo y valores. De esta 
forma, las narrativas distinguen los que se consi-
dera significativo.

Al entender estas descripciones de la naturaleza 
como narrativas, se valora lo expresado, no por 
el grado de credibilidad en un sistema de conoci-
mientos o creencias externas a las mismas, sino por 
lo referido en ellas, de esta forma, las narraciones 
permiten un acercamiento al origen cultural de los 
estudiantes (Molina, 2008).

Las narraciones son una forma de reconstrucción 
de la realidad en la cual se entrelazan una serie de 
significados que hacen los sujetos al organizar sus 
experiencias y conocimientos. 

El contenido semántico. 

Permite la interpretación de las cartas, los dibujos 
y los diálogos en clase, ya que provee el sentido 
en las mismas —el qué, lo que se quiere decir, la 
intención expresada—. No obstante, el sentido está 
determinado por lo que losniño quieren expresar, 
cómo lo expresa, la intención y el propósito con 
que habla de la naturaleza, de esta forma se consti-
tuyen diversas conexiones entre el mundo del niño 
y el lenguaje que utiliza para referirse a él, lo cual 
permite interpretar y analizar las ideas plasmadas 
en sus narrativas; en consecuencia, las narraciones 
de los niños están relacionadas con sus experien-
cias, en este caso con el mundo natural (Molina, 
2000; 2008).

Molina (2008) refiere que el contenido semántico 
despliega aquello que los sujetos quieren decir, 
proponiendo una serie de supuestos, predicciones, 
actitudes, conceptos, entre otros, expresados en sus 
narraciones, en efecto, comenta como la experien-
cia está acoplada con el mundo del leguaje: 

Dicha relación entre sentido y referencia, en el con-
tenido semántico a establecer en la interpretación de 
las narrativas, debe explicitar sus marcos de referencia; 
con ellos los sujetos construyen el mundo, caracterizan 
su curso, segmentan los acontecimientos, se orientan y 
también construyen su conocimiento (p. 71).

Como se observa en estos argumentos, el conte-
nido semántico explicita sus marcos de referencia, 
ya que con ellos los sujetos construyen y recons-
truyen su mundo, “la intención interpretativa de 
las ideas de los niños y niñas, no podría ser posi-
ble sí no estuviese contemplado en la investiga-
ción, la identificación de sus marcos de referencia” 
(Molina, 2007a, p. 5).

De esta forma, el contenido semántico se asume a 
partir de la formación de diversos criterios meto-
dológicos (Molina, 2000; 2007a) que proveen un 
espacio para las interpretaciones de las narrativas. 
En la interpretación se contemplan varias hipótesis 
sobre las intenciones que las orientan: 

(a) proponer una predicción o supuesto, mediante 
un modo subjuntivo o afirmativo; (b) expresar un 
valor estético, mediante adjetivos; (c) expresar un 
criterio moral, una crítica o justificación de la ac-
ción humana, mediante afirmaciones de tipo moral; 
(d) expresar una emoción; (e) formular conceptos 
a partir de las propiedades de los objetos mediante 
adjetivos, con categorías mediante sustantivos, con 
enumeraciones de entes mediante sustantivos, con la 
caracterización de procesos naturales y relaciones a 
partir de verbos y adverbios; y (f) expresar una ac-
titud crítica hacia el comportamiento humano, me-
diante afirmaciones (Molina, 2008. p. 72).

Asimismo, Molina (2005, 2008) explica que estos 
criterios pueden jerarquizarse de la siguiente 
manera:



REVISTA CIENTÍFICA / ISSN 0124 2253/ JULIO - DICIEMBRE DE 2012 / No. 16 / BOGOTÁ, D.C.

S
e
cc

ió
n

 e
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca

134

ANDRÉS ARTURO VENEGAS SEGURA

 • Primacía a valores estéticos más que a crite-
rios morales, conceptuales, o actitudinales, 
entre otros.

 • Primacía a criterios conceptuales más que a 
aspectos morales, emocionales, estéticos.

 • Primacía a criterios morales más que a aspec-
tos conceptuales, emocionales, entre otros.

 • Establecimiento de simetrías entre aspectos 
conceptuales, morales, emocionales.

 • Se concentraron en un sólo aspecto: inten-
sión únicamente moral, crítica, conceptual, 
entre otras.

Cabe resaltar que en los trabajos de Molina (2000, 
2008), y Molina, Mojica, López (2006), se desarro-
llanvarios criterios que facilitan la interpretación, 
entre ellos se citan: naturalista, útil, espacial, éti-
co-estético-emocional, emblema nacional.

Para el presente artículo se presentan los siguien-
tes criterios de valor: ético, estético, emocional, 
espiritual, naturalista, de utilidad yespacial, los 
cuales serán abordados en el siguiente apartado,ya 
que ellos surgieron en el desarrollo de la tesis. Sin 
embargo, se encuentran diferencias y similitudes 
en los mismos, por lo cual son diferentes y a la vez 
se complementan, además, los trabajos de Molina 
(2000, 2008) y Molina y otros (2006) sirven como 
punto de partida y díalogo. 

Es necesario recordar que la investigación de corte 
cualitativa en educación se sustenta bajo una par-
ticular perspectiva ante el mundo, dado que consi-
dera que cada fenómeno es cualitativamente único, 
por tal motivo, estos trabajos entran en dialogo 
unos con respecto a los otros y conforman masa 
crítica para el desarrollo de la línea de investiga-
ción. En este sentido, los fenómenos sociales y, en 
este caso, escolares, que han de exponerse osten-
tan características diferenciadas —una realidad 
particular—. 

Criterios de valor para el análisis

La presente sección atañe a los criterios de valor 
que se constituyeron en el proceso de triangula-
ción de instrumentos, los cuales son ético, esté-
tico, emocional, espiritual, naturalista, de utilidad 

yespacial. Cabe resaltar que el estudio denomi-
nado “Ideas de los niños y niñas sobre la natura-
leza: estudio comparado”, corresponde a un trabajo 
que resalta las ideas de naturaleza de un grupo de 
niños, en el cual se utilizan las siguientes categorías 
de análisis:naturalista, útil, espacial, ético-estético-
emocional, emblema nacional, que emergen en el 
trabajo con los conglomerados de relevancias; en 
consideración a ello, sus criterios de análisis entran 
en dialogo con los dados en el presente trabajo 
de investigación, en consecuencia, los siguientes 
apartados atienden a un examen conjunto.

Ético

Este criterio consiste en explicaciones o suposi-
ciones que parten de los sistemas de creencias de 
las personas, en consecuencia, está arraigado a su 
discurso. Por ejemplo, la espiritualidad evidencia y 
conlleva a la manifestación de supuestos éticos a la 
hora de hacer uso del medio natural, por lo cual, se 
busca actuar bien frente a la naturaleza, no devas-
tar, no utilizar más de lo debido. 

Otro ejemplo que permite evidenciar este criterio 
se presenta cuando los niños comentan acerca de 
los conflictos entre algunos pobladores con ciertos 
animales que toman los recursos que los huma-
nos han trabajado para su beneficio, sobrepasando 
ciertos límites establecidos, lo cual conduce a que 
estos animales sean asesinados. Este hecho es repu-
diado por ellos dado que el daño provocado a los 
animales estápor fuera de los límites de su regula-
ción ética.

Siguiendo con este criterio, la idea de respeto y cui-
dado hacia la naturaleza se traduce en actitudes, 
actos de aprecio y conservación frente a los animales, 
“…si (…) el hombre no los sabe utilizar se van ago-
tar…”(Juan: Carta). Esta posición se reitera cuando 
uno de los niños narra las problemáticas dadas en 
los cultivos de yuca debido a la irrupción de la Danta 
en ellos, emergiendo así la sensibilidad que le sus-
cita la muerte de la Danta, pues esta situación genera 
desconcierto al niño, dado que éticamente no es 
correcto terminar con la vida de otro ser.

Así mismo, se exhibe dentro de este criterio una 
relación de igualdad entre los seres humanos y los 
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animales, como se manifiesta en la siguiente afir-
mación “también nosotros somos un ser humano 
pero también somos un animal…”(Luisa: Carta). 
Luisa hace un paralelo entre los seres humanos y 
los animales, logrando resaltar lo importante que 
son estos seres de la naturaleza para los humanos, 
pues al hacer este contraste reconoce el valor ético 
de estos. 

Por su parte, Molina y otros (2006) argumentan 
cómo lo ético está relacionado con la conserva-
ción, lo político y la guerra, manifestando cómo la 
compresión de los niños y jóvenes se realiza sobre:

Situacionespolíticasqueafectan alanaturaleza (…) 
Encuantoalosjuicioséticosyunacomprensión polí-
ticase observaquelanaturalezaseconstituyeenunlu-
garendondesucedela guerra(…)también significa 
paramípaz,perotambién apesardelos conflictosarma-
dos,sobretodoenmediodelanaturaleza,ellasignifica pa-
tria (p. 53).

Como se observa, los niños que participaron en 
esta investigación, relacionan lo ético con refe-
rencia al conflicto nacional y a lo político, aspecto 
que genera puntos de diferencia, sin embargo, 
se encuentra como punto de concordancia la 
conservación.

Estético

El criterio estético se fundamenta en ocasiones en 
la cosmovisión y en la espiritualidad, así la natu-
raleza es bella:“La naturaleza es bonita linda…” 
(Flor: Carta), por ello debe ser cuidada y respe-
tada. Por otra parte, los niños entablan una rela-
ción que enfatiza en la belleza e importancia de 
ciertos elementos vitales para la supervivencia de 
los seres, por ejemplo, el oxígeno, el cual se consi-
dera esencial para la vida, hecho que lo hace bello. 
“…la naturaleza es muy bella porque nos brinda 
oxigeno…”(Juan: Carta). 

Este criterio se enfoca tanto en las característi-
cas físicas de los elementos naturales como en los 
beneficios que estos proveen a los seres humanos. 
Un ejemplo de ello es ofrecido por Flor,al referirse 
a los árboles, para ella son bellos al proveer sombra 
gracias a la frondosidad de su follaje, sin embargo, 

tambiénson feos porla apariencia de sus troncos 
(podridos), lo cual, no encaja con los parámetros 
de belleza que ella ha establecido con referencia a 
las características físicas de los árboles. 

Flor, por ejemplo, demuestra cómo su idea de 
naturaleza está fuertemente influenciada por pará-
metros estéticos ligados a la cantidad de colores 
vivos que pueda presentar el entorno y por las 
características físicas del mismo. En un aparte de 
la entrevista, Flor se centra en las plantas y permite 
resaltar este aspecto: 

(…)Investigador: Bueno por ejemplo ¿los palos de 
esas palmas? 

Flor: También se miran feos porque esa cosa que está 
ahí como cafecita como gris eso es feo para ella. 

Investigador: … ¿Entonces cuál sería hermosa o bo-
nita? 

Flor: Esa que esta allá como amarillita (…) Aunque 
le falta agua. Esa que esta amarillita con verdecito la 
hojita como pintorcita con amarillo 

[Indica una planta que sus flores se encuentran flore-
ciendo, asimismo, el fondo es verde]. 

De esta forma, la niña manifiesta un criterio esté-
tico donde la belleza es equiparable a la cantidad 
y variedad de colores de las plantas, aspecto que 
nuevamente reitera al continuar con la entrevista.

Por otra parte, en la idea de naturaleza de Luisa es 
posible ratificar la postura anteriormente mencio-
nada pues para ella lo estético está mediado por 
los colores, y las características subjetivas captadas 
a través de sus sentidos, “…y es bonita y tiene los 
colores y tiene lo más bonito que son los animales 
y los arboles”,y “…en el planeta tierra lo más bonito 
y lo más bello que hace ver al planeta tierra es la 
naturaleza”. Estas afirmaciones dejan claro que lo 
estético parte de las características físicas, de si es o 
no bonito y además de si presta o no un beneficio 
al ser humano.

Por otro lado Molina y otros (2006) consideran que 
lo estético se encuentra ligado a la espiritualidad, 
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asimismo, lo bello se asocia a la variedad y a la can-
tidad, en este sentido, comentan que “lo estético 
se relaciona con la variedad de formas, especies, 
cantidad (…) También implica conservación de lo 
natural y expresa una forma de vida…” (p. 56)

Emocional

En este criterio se resaltan sentimientos positivos 
con referencia al bienestar que brinda la naturaleza 
al ser humano, un ejemplo de ello se manifiesta 
en torno a la alimentación, pues la comida genera 
gusto y agrado debido a su sabor. Juan,por ejem-
plo, menciona diversos frutos explicando que su 
ingesta se debe a su agradable sabor. 

Asimismo, el criterio emocional vincula expresio-
nes que denotan sentimientos de cercanía con refe-
rencia a la naturaleza (el querer), “…lo que yo mas 
quiero de lo que hay en el mundo es la naturale-
za...”(Juan: Carta). También se evidencian ideas de 
respeto y cuidado hacia la naturaleza, lo cual se tra-
duce en aprecio y actitudes de conservación frente 
a los animales, “…si (…) el hombre no los sabe 
utilizar se van agotar…”(Juan: Carta). Igualmente 
se manifiestan emociones y sentimientos de desa-
grado y desconcierto frente a situaciones como la 
matanza de ciertos animales en su región.

Es importante mencionar que, en este criterio, son 
fundamentales las emociones y sentimientos que la 
naturaleza suscita en los niños, estos son manifes-
tados con expresiones de deseo por conocer dife-
rentes lugares y otros animales con los cuales los 
niños no se sienten familiarizados, un ejemplo de 
ello: “Me gustaría ir a conocer a otras partes como 
vives tu a conocer el desierto y a mirar y conocer 
otros animales a partes de los que hay en el planeta 
tierra los nombres de los animales”(Luisa: Carta). 

De igual forma, dentro de este criterio surge no 
solo el deseo de conocer, sino también el deseo de 
enseñar de la naturaleza como se evidencia a con-
tinuación, “…y quisiera enseñarte un poco más de 
la naturaleza vive del sol y del agua…”(Alfredo: 
Carta), aquí no solo se denota el interés que sien-
ten los niños hacia la naturaleza, sino que, además, 
se hace evidente el entusiasmo al hablar y explicar 
cada uno de los sucesos ocurridos en la naturaleza.

Siguiendo este orden de ideas, por ejemplo,Luisa 
expresa su gusto por los llanos orientales y la diver-
sidad de animales y cultivos de esta región, “…Lo 
que más que me gusta del llano es: todos los ani-
males y los cultivos y todas las siembras que hay 
que hacen en los llanos la manga del coleo y me 
gustan las vacas y los caballos…” (Luisa: Carta). 

Otro sentimiento que suscita la naturaleza debido 
a su belleza es el gusto y la admiración por ella, 
pues esta es diversa, colorida y majestuosa, “…y 
es bonita y tiene los colores y tiene lo más bonito 
que son los animales y los arboles”(Luisa: Carta), 
ratificando esta posición cuando escribe, “…en 
el planeta tierra lo más bonito y lo más bello que 
hace ver al planeta tierra es la naturaleza”(Luisa: 
Carta). Estas aserciones nos llevan a concluir que 
las características de la naturaleza captadas de 
forma subjetiva a través de los sentidos generan 
tanto bienestar como admiración y respeto hacia 
el entorno natural.

Para Molina (2006), el criterio emocional está rela-
cionado con los sentimientos que provoca la natu-
raleza en muchos casos de espiritualidad, citan que 
para la población citadina lo estético: “se asocia 
con emociones y sentimientos de libertad, paz, 
armonía que son evocados por la naturaleza (…) 
Estos sentimientos son asociados a los sonidos que 
la naturaleza genera. (…)” (p. 56). 

Espiritual

En este criterio se encuentran presentes las creen-
cias, la cosmovisión, la tradición oral y escrita de 
una determinada cultura. La espiritualidad no es 
tangible, física, visible o definible con elementos 
del entorno. Sin embargo, en muchas ocasiones 
conlleva a una manifestación de supuestos éticos a 
la hora de hacer uso de la naturaleza. 

Para Juan la naturaleza tiene espíritu, esta carac-
terística particular aludida a la naturaleza por él, 
permite configurar esta creencia como un crite-
rio Espiritual: “—Investigador: (…) ¿Crees qué 
la naturaleza tiene espíritu? / —Juan: Si...” (Juan: 
Entrevista).En este sentido, para Juan el espíritu 
de la naturaleza se establece en su discurso, así, la 
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espiritualidad está fuertemente arraigada a sus tra-
diciones indígenas.

Para Molina (2006), este criterio no es contem-
plado como tal, sin embargo, se contempla un sen-
timiento de espiritualidad, lo cual atañe al criterio 
emocional.

Naturalista

Este criterio se encuentra ligado a múltiples aspec-
tos, entre ellos, la diversidad de animales y plantas, 
donde se distinguen varias formas de agrupamien-
tos y conocimientos empíricos de los organismos. 

Asimismo, este criterio engloba las pautas de com-
portamiento y alimentación de los animales, los 
niños narran cómo la forma de capturar los peces 
depende del espécimen, algunos se pueden pescar 
con lombrices, mientras que otros, como el bagre, 
se capturacon ayuda de peces más pequeños: “ —
Investigador: (…) ¿Y cómo haces las carnadas? / 
—Alfredo: Lombrices. / —Investigador: Ah ¿tú no 
utilizas peces más chiquitos? / —Alfredo: Pero pa’ 
el bagre…” (Alfredo: Entrevista). 

Continuando con los hábitos alimenticos como 
aspecto importante en este criterio, Flor nombra 
algunos animales cuyo consumo está restringido 
para el hombre, “—Flor: Algunos uno se los comen 
y otros que no. / —Investigador: Si ¿cómo cuáles 
no? / —Flor: Como el león, el perro, la ballena, el 
tiburón…”(Flor: Entrevista), esta afirmación per-
mite reconocer un tipo de agrupamiento donde 
son evidentemente que hay una diferenciación 
entre los animales consumibles para el ser huma-
noy los que no lo son.

Haciendo referencia a los agrupamientos que se 
distinguen dentro de este criterio, encontramos 
una variedad de ellos: agrupaciones nominales, 
agrupaciones basadas en la experiencia y la fun-
ción que cumplen los animales en un determinado 
contexto, agrupaciones dadas desde la ciencia esco-
lar quecorresponden a los seres que poseen, y no, 
estructura ósea, desde la obtención del alimento, 
desde su composición, reinos, en el tamaño, entre 
otras.

En concordancia con lo anterior, es importante 
apreciar que los conocimientos adquiridos en la 
escuela son retomados en este criterio, en algunas 
ocasiones, estos saberes son relacionados con la 
cotidianidad de los niños, en otras, sirven como 
elemento de díalogo incorporado en su discurso. 
Un ejemplo de este hecho, es la utilización del tér-
mino oxígeno y otros asociados como respiración 
e implícitamente fotosíntesis.

Por su parte, Molina y otros (2006) encuentran 
cómo el criterio naturalista abarca: “la dinámica, 
evolución y descripción de la naturaleza, (…) su 
relación con la vida (…) se orienta por entender la 
naturaleza como aquello que no está intervenido 
por el hombre” (p. 52).

En este trabajo cita cómo lo animal y lo vegetal tie-
nen fuerza y alcance para estudiantes de la escuela 
citadina y la escuela inmigrante, sin embargo, en 
esta última, lo naturalista se asocia con espacios 
por fuera de la ciudad. 

De utilidad

Este criterio hace referencia a los beneficios que 
prestan los animales, plantas y otros seres a los 
humanos, se encuentra regulado por una forma 
correcta de aprovecharlos y cuidar de ellos dado 
que tienen un nivel limitado de uso, asimismo, son 
pilar fundamental para su supervivencia. Estos 
beneficios que proporciona la naturaleza a los seres 
humanos,en conjunto, propician la vida, el bienes-
tar y salud.

Un ejemplo claro de la explicación anterior es 
manifestado por Juan,quien muestra algunas rela-
ciones Hombre-Naturaleza que dan cuenta de su 
comprensión sobre la utilidad que le prestan los 
animales y las plantas al ser humano, “…pero si 
(…) el hombre no los sabe utilizar se van agotar…” 
(Juan: Carta). 

Siguiendo con el criterio de utilidad, los cultivos 
adquieren un papel preponderante tanto para la 
alimentación de los animales como para los habi-
tantes de esta zona, siendo la siembra una práctica 
que se realiza cotidianamente. 
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También se aborda afirmaciones que se centran en 
el servicio del entorno natural para el hombre, así 
se encuentra, por ejemplo:

 • “…nos da la respiración…” (Flor: Carta); 

 • “Las frutas sirven para darnos agua (…) para 
darnos aire y las frutas son muy inportantes 
por que nos dan de comer nos dan bida no-
dan salud fortaleza y además son ricos sabro-
sos...” (Flor: Carta); 

 • “…el árbol sirve para sacar madera como para 
aser cosas pa aser pupitres, mesas, camas...” 
(Flor: Carta). 

En estas frases vemos cómo,Flor identifica los 
beneficios obtenidos del medio natural, la respira-
ción, el alimento, las materias primas y todos aque-
llos recursos que son necesarios para subsistir. 

Asimismo, los animales prestan muchos servicios, 
entre ellos el caballo. De esta forma, el gusto por el 
caballo se asocia a la utilidad que éste presta para 
realizar ciertas actividades, en especial, el cuatreo 
en la ganadería, igualmente, se vislumbra cómo 
la idea de naturaleza de Flor considera lo natural 
como elemento vital pues es ella —la naturaleza—
quien brinda beneficios para su subsistencia y la de 
su familia.

Es importante destacar que Molina y otros (2006) 
no se refieren al criterio de utilidad, sino a la natu-
raleza como útil, en este sentido, la diferencia entre 
ambos criterios radica en los aspectos éticos que 
regulan la utilización de la naturaleza. No obstante, 
en lo útil se reconocieron dos inclinaciones: 

En un caso se basa en aquello que la naturaleza le 
proporciona al hombre y se refiere a aspectos pro-
ductivos (...) se expresa una intención claramente 
utilitarista, manifiesta en el espíritu de la siembra (...) 
La otra tendencia se basa en el conocimiento, el cual, 
permite una conciencia de lo útil (…) en la natura-
leza hay (...) flores venenosas o curativas (p. 52-53).

Otro aspecto referido es la naturaleza como pro-
veedora de alimentos para el caso de la escuela de 
estudiantes inmigrantes. Lo útil para los estudiantes 

citadinos está “referido al aporte de oxigeno de la 
naturaleza” (Molina, 2006. p. 55).

Espacial

Este criterio hace referencia al sitio o lugar del cual 
provienen algunas especies, donde existen ciertos 
seres y transcurre su vida, un ejemplo de ello lo 
presenta Juan cuando nos habla acerca del lugar 
donde habita la Danta, el monte:“…Investigador: 
(…) ¿dónde vive una Danta?… ‘Juan’: En el 
monte…” (Juan: Entrevista). 

El caso de la Danta es especial ya que este animal 
para Juan tiene un lugar propio para su desarrollo, 
en este sentido, el criterio espacial permite descri-
bir la naturaleza y los sucesos que acontecen en el 
mismo. 

El criterio espacial está en relación directa con 
otros criterios como el ético, ya que hay una nece-
sidad de una regulación sobre el manejo del espa-
cio, pues la relación monte-siembra-Danta se torna 
contraproducente, puesto que la Danta y otros ani-
males buscan allí su alimento, de igual forma, el 
humano utiliza esos espacios para la siembra, y 
debido a ello se empieza a generar una competen-
cia por estos recursos, donde los animales pierden 
su espacio para sobrevivir, lo cual los conlleva a la 
muerte. 

Por otra parte, Juan en su carta al extraterrestre 
menciona “… La naturaleza es amplia…”haciendo 
referencia a una apreciación de la dimensión espa-
cial, pues ésta es tan extensa y tieneuna gran varie-
dad de espacios para la supervivencia de muchas 
especies que habitan en ella.

Flor,a su vez, expone que el lugar de los animales es 
un ambiente construido por el humano, este es el 
caso de los caballos y las vacas, ella no los ubica en 
su entorno natural, sino en un ambiente creado de 
forma artificial, dando cuenta del criterio espacial, 
“—Investigador: (…) ¿y los caballos donde viven? / 
—Flor: Los caballos viven (…) en donde hay pasto 
pa’ ellos comer (…) por lo menos pa los caballos 
tienen que haber un lotecito y pa’ las vacas tam-
bién…” (Flor: Entrevista).
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Otro ambiente que se menciona en esta categoría 
es el río, ya que es un escenario frecuentado por 
los miembros de la comunidad, lo cual les permite 
desarrollar la actividad de la pesca y la recreación, 
esta última referenciada a paseos al río, baños con 
familiares y amigos, lugar para estar con otros y de 
la misma manera en la intimidad con su soledad 
(Venegas: Diario de Campo). 

Molina (2006) concibe el criterio espacial como un 
modo de describir la naturaleza. Citaque en este 
criterio se relacionan las dimensiones de la natu-
raleza y comentaque, para las escuela inmigrante, 
“significa lo que en ella existe o acontece (…) es 
un sitio donde hay vida, aire puro (…)” (p. 53), sin 
embargo, para los estudiantes citadinos lo espa-
cial se entiende como la concepción occidental de 
medio ambiente. Asimismo, lo espacial en muchas 
ocasiones está expresado en término escolares.

Conclusión 

El proceso interpretativo, desglosado en el presente 
artículo, provee elementos de carácter teórico y 
metodológico que permiten avanzar en la constitu-
ción de los conglomerados de relevancias. De esta 
forma, los criterios de análisis permiten ampliar el 
universo discursivo en torno a las ideas de natu-
raleza y, de este modo, acercarse al universo inter-
pretativo del otro con referencia al mundo natural. 

Además,permite avanzar en la generación de crite-
rios de análisis con referencia a las ideas de natu-
raleza para el contexto local colombiano, de esta 
manera, reconoce la voz de los niños y revalora sus 
conocimientos cotidianos, escolares, científicos y 
ancestrales. 

Los criterios de análisis, siendo criterios de valor, 
dan la posibilidad de recuperar y de incluir positi-
vamente los significados que dan los estudiantes a 
sus conocimientos de la naturaleza, en un contexto 
escolar que pretende avanzar en la compresión 
intercultural de la sociedad. 

En este sentido, no se utilizaron categorías prede-
finidas, sino que, por el contrario, se encontraron 
diferencias con otros trabajos del mismo corte, en 
especial con el criterio espiritual y de utilidad. 
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