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Modelo Sistémico Curricular para Favorecer 
Competencia de Pensamiento Reflexivo: 
Enfoque Intercultural en Educación 
Ambiental
Systemic Curricular Model To Promote Reflective 
Thinking Competence: Intercultural Approach In 
Environmental Education.

RESUMEN
 Este articulo contiene los resultados de 
la investigación que contribuye a la exposición 
de una propuesta de un modelo sistémico cu-
rricular con enfoque intercultural en los planes 
de estudios de educación ambiental para favo-
recer competencia de pensamiento reflexivo. 
Mediante una revisión bibliográfica explici-
tado en diferentes escenarios internacionales, 
nacionales y locales respecto al pensamiento 
reflexivo, principios del modelo sistémico y la 
interculturalidad, se orienta este estudio de 
corte mixto con preponderancia cualitativa te-
niendo en cuenta las técnicas e instrumentos 
para la caracterización de la realidad institucio-
nal sobre el desarrollo del pensamiento reflexi-
vo de los estudiantes en torno a la educación 
ambiental; en segunda instancia, establecer las 
necesidades de las instituciones educativas en 
relación al modelo sistémico para la enseñan-
za de las ciencias naturales; y finalmente, de-
terminar los retos y desafíos que deben asumir 
las instituciones educativas para el desarrollo 
de un modelo sistémico curricular para favo-
recer competencia de pensamiento reflexivo en 
los planes de estudios de educación ambiental. 
Utilizando para tal fin la rúbrica para evaluar el 
pensamiento reflexivo gracias a la cual se iden-
tificó la carencia de temáticas relacionadas con 
la educación ambiental, necesidad de orientar 
las practicas pedagógicas hacia el desarrollo del 
pensamiento reflexivo atendiendo a la naturale-
za intercultural que caracteriza a la mayoría de 
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INTRODUCCIÓN

 Para comprender las posibles respuestas 
a los problemas sociales y ambientales moder-
nos se precisa la realización de actividades en-
caminadas al desarrollo del pensamiento com-
plejo como sugieren Bonil et al. (2010), García 
(2004), Morin y Pakman (1994) y Osorio (2002) 
y en esta línea, generar consciencia en las nue-
vas generaciones de la relevancia de transfor-
mar las estructuras sociales imperantes. Es por 
ello que a manera de diagnóstico macro, meso y 
micro contextual se expone la ya fragmentada 
escases de conocimientos, las prácticas en pe-
dagogía y el currículum de educación ambien-
tal vigentes (Saheb y Rodríguez, 2017), dando 
énfasis a las nuevas perspectivas por las cuales 
deben regirse las regiones, y los factores que in-
fluyen en que esta tarea se lleve a cabo.

 En principio las acciones desde los dife-
rentes sectores parten de las declaraciones en 
el marco de la Cumbre de Acción Climática en 
2019 por parte de secretario general de la ONU 
“la emergencia climática es una carrera que es-
tamos perdiendo, pero es una carrera que po-
demos ganar. La crisis climática es causada por 
nosotros, y las soluciones deben venir de noso-
tros” (Guterres, 2019).

 En este escenario, la apuesta no solo ha 
sido desde el ámbito político y económico, sino 
que se ha extendido al campo de la educación, 
precisamente por la necesidad de construir una 
nueva racionalidad social, en la cual se cen-
tren los esfuerzos en la educación a las perso-
nas hacia acciones solidarias con el planeta, el 
uso de los recursos y adopción de costumbres 
en favor del medio ambiente, tal como mencio-
na Leff (2008) “la crisis ambiental genera nue-
vos saberes a través de estrategias conceptuales 
orientadas hacia la construcción de una nueva 
racionalidad social, guiada por principios de de-
mocracia, sustentabilidad ecológica, diversidad 
cultural y equidad social” (p. 246).

 Así pues, se considera que el desarrollo 
de “la educación es fundamental para adquirir 
conciencia, valores, técnicas y comportamien-
tos ecológicos y éticos en consonancia con el 

instituciones educativas de Colombia por ser un 
país pluriétnico y multicultural. 

Palabras Clave: Educación ambiental, modelo 
sistémico curricular, interculturalidad, pensa-
miento reflexivo.

desarrollo sostenible y que favorezcan la par-
ticipación comunitaria efectiva en decisiones 
“. (ONU, 1992, p. 20). Sin embargo, la educa-
ción ambiental debe reorientarse en un sentido 
concreto para “despertar en el ser humano una 
conciencia, que le permita identificarse con la 
problemática socio ambiental, tanto a nivel ge-
neral, como del medio en el cual vive” (Rengifo 
et al., 2013, p. 34). 

 Lo anterior implica que la educación am-
biental deba enfocarse en formular acciones 
para mediar las relaciones de interacción, inter-
dependencia y de armonía entre los elementos 
naturales, individuos, recursos naturales y las 
condiciones ambientales para garantizar una 
buena calidad de vida para las generaciones ac-
tuales y futuras. 

 Otros autores como Solbes y Torres 
(2012) indican que pensar en una educación 
ambiental es apostar por un nuevo camino de 
acciones para promover actitudes críticas y re-
flexivas, como ejes fundamentales para produ-
cir cambios y la capacidad para tomar decisio-
nes responsables, pensar de manera autónoma 
y cumplir activamente su rol a nivel cultural, 
científica y socio ambiental de la actualidad.

 Por ello, el cambio de enfoque no debe 
arrojarse como carga solo a la escuela, sino 
como un eje transversal en todas las esferas 
debido a que la comprensión de la problemá-
tica medioambiental es un aspecto que atañe 
a todos. Por lo anterior, como argumenta Wals 
(2014) es desde el enfoque holístico y partici-
pativo que permite caminar hacia un desarrollo 
sostenible real y efectivo, donde todos los agen-
tes sean operantes en el cambio del paradigma 
para asumir la emergencia ambiental que se ha 
declarado a nivel global.

 Un recorrido por diferentes escenarios 
muestra cómo ha sido el trabajo desde la edu-
cación ambiental. Por ejemplo, en Chile, en el 
artículo 19 de la Constitución asegura en el nu-
meral 8 que toda persona tiene derecho de vivir 
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en un medio ambiente libre de contaminación, 
por lo tanto, se establece como deber del Estado 
velar para que no se vea afectado, y tutelar la 
preservación de la naturaleza. En el caso de Mé-
xico, en el parágrafo quinto del artículo cuarto 
se establece que toda persona tiene derecho a 
un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, lo mismo ocurre en la (Justicia Pana-
má, s/f, p. 13), donde en los artículos 114 al 116 
menciona como deber fundamental del Estado 
garantizar que la población viva en un ambiente 
sano, libre de contaminación.

 Al igual que estos países, la constitución 
paraguaya define en su artículo 78 como dere-
cho fundamental habitar en un ambiente salu-
dable y ecológicamente equilibrado, también se 
definen como patrimonio de la nación a los re-
cursos renovables y no renovables, siendo estos, 
responsabilidad del Estado a partir de políticas 
nacionales de ambiente para promover el uso 
sostenible de tales recursos. Finalmente, en Ve-
nezuela en el Artículo 127 se establece como de-
recho, y a su vez como deber de cada generación 
proteger y mantener el ambiente en beneficio 
de las personas ahora y en el futuro.

 En el entorno colombiano, la Educación 
Ambiental (EA) es impartida en las institucio-
nes educativas de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 14 literal c) de la Ley 115 de 1994, Ley 
General de Educación que representa la nor-
ma que rige la educación en Colombia, donde 
además de otras disposiciones establece que es 
obligatorio en los niveles de educación formal 
(preescolar, básica y media) impartir la “ense-
ñanza de la protección del ambiente, la ecología 
y la preservación de los recursos naturales” (p. 
23), fundamentado en los planteamientos cons-
titucionales de la Carta Magna de 1991.

 En el escenario local, se cuentan las ini-
ciativas a nivel departamental expuestas en el 
Plan de Desarrollo Departamental (PDD, 2020-
2023), específicamente en el eje temático Bien-
estar y el subtema “cuidado del medio ambiente 
y la tranquilidad de nuestra gente” (Goberna-
ción del Atlántico 2020, p. 36), donde se hace 
énfasis en el tema de la educación ambiental, 
razón por la cual el Departamento cuenta con 
un Comité Técnico Interinstitucional de Educa-
ción Ambiental - CIDEA, desde el año 2017, no 
operativo y sin registro de su filiación con las 
instituciones educativas departamentales, sien-
do únicamente los Proyectos Ambientales Esco-
lares PRAE, en diferentes niveles de progreso 
y apropiación el referente de implementación 

parcial de las políticas nacionales (Gobernación 
del Atlántico, 2020, p. 610).

 Así pues, en la revisión del micro currí-
culo, a saber, los planes de estudio de ciencias 
naturales en lo que respecta a la educación am-
biental, la enseñanza de esta asignatura enmar-
ca el uso de métodos problémicos, de cambio 
conceptual y aprendizaje significativo y expe-
rimental, que involucren la utilización de las 
competencias, para alcanzar y superar las me-
tas de calidad y los Estándares curriculares del 
área, todo ello en conjunto con los lineamientos 
curriculares y la misión y la visión de la insti-
tución, para la educación enfocada en la ciencia 
y la investigación bajo los principios básicos de 
la sostenibilidad por la UNESCO (2004) bajo el 
concepto de “educación para un futuro viable”.
Por ello, en este trabajo se busca diseñar un 
modelo sistémico curricular con enfoque inter-
cultural en los planes de estudios de educación 
ambiental para favorecer la competencia de 
pensamiento reflexivo. 

 Así que primero se requiere caracteri-
zar la realidad institucional sobre el desarrollo 
del pensamiento reflexivo de los estudiantes en 
torno a la educación ambiental; establecer las 
necesidades de las instituciones educativas en 
relación al modelo sistémico con enfoque in-
tercultural para la enseñanza de las ciencias 
naturales; y finalmente, determinar los retos 
y desafíos que deben asumir las instituciones 
educativas para el desarrollo de un modelo sis-
témico curricular mediante el cual se cumplan 
tales propósitos.

MÉTODO 
 
 En este segmento se desglosa la ruta me-
todológica que orientó el trabajo de investiga-
ción y los diferentes procedimientos aplicados 
para el desarrollo de los objetivos planteados, 
teniendo en cuenta los postulados de Rodríguez 
et al. (2012) se aporta una descripción detallada 
del tipo y diseño de investigación.

 En virtud de los objetivos formulados y 
considerando que la educación ambiental es un 
proceso, democrático, dinámico y participati-
vo, se consideró la investigación de tipo mixto, 
orientada hacia la “adquisición de conocimien-
tos fundamentales para conocer la realidad de 
una manera más imparcial, ya que se recogen 
y analizan los datos a través de los conceptos y 
variables medibles” (Neil y Cortez, 2018, p. 12). 
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Para lo cual se precisan datos exactos, levanta-
dos, exentos de sesgos que limiten las aprecia-
ciones de la población de 200 estudiantes y 2 
docentes que orientan la asignatura de ciencias 
naturales en la población objeto de estudio. 

 Para señalar la presencia de ambos enfo-
ques, se citan los estudios de Guerrero y Gue-
rrero (2014) quienes señalan que “consiste en 
contrastar hipótesis desde el punto de vista 
probabilístico y, en caso de ser aceptadas y de-
mostradas en circunstancias distintas, a partir 
de ellas elaborar teorías generales” (p. 48). De 
tal manera que se alinean los significados de la 
acción cuantitativa con la motivación de com-
probar de manera exacta en qué medida inter-
vienen diferentes elementos para la ocurrencia 
de un fenómeno en particular; y desde lo cua-
litativo el manejo estadístico mediante la con-
trastación de las bases teóricas consultadas en 
contexto con la naturaleza del problema.

 Para efectos de recoger información per-
tinente, se empleó la encuesta, una técnica de 
investigación fundamentada en los plantea-
mientos de Aravena et al. (2006) en la opinión 
una población concreta, los docentes y estudian-
tes de ciencias naturales escogidos como el foco 
de estudio para esta investigación, se aplicaron 
preguntas relacionadas con la educación am-
biental en el marco del currículo institucional, 
y validar la necesidad de revisar la pertinencia 
del enfoque intercultural, atendiendo al objeti-
vo de caracterizar la realidad institucional so-
bre el desarrollo del pensamiento reflexivo de 
los estudiantes en torno a la educación ambien-
tal, se planteó un instrumento tipo cuestionario 
con su respectivo consentimiento informado en 
donde se sistematizaron una serie de preguntas 
a los docentes y estudiantes, haciendo uso de 
una escala tipo Likert, con la cual se recopilarán 
las apreciaciones de los docentes para “conocer 
la perspectiva de los participantes sobre deter-
minado problema” (Carr, 1995, p. 23).  

 Por otro lado, con el propósito de esta-
blecer las necesidades de las instituciones edu-
cativas en relación al modelo sistémico para la 
enseñanza de las ciencias naturales, fue nece-
saria una revisión a los planes de estudio de la 
institución para validar su pertinencia con res-
pecto a las disposiciones ministeriales y la arti-
culación a la sostenibilidad y desarrollo en las 
regiones que toman como punto de partida la 
enseñanza a nivel escolar. 

 Por su parte, el tratamiento de los datos 

se trabajó con base en una estadística descrip-
tiva a partir de la información obtenida en los 
instrumentos aplicados a docentes y estudian-
tes, la revisión los planes de área de ciencias na-
turales. Se obtuvieron los datos y luego serían 
cruzadas con la propuesta teórica definida en el 
rastreo bibliográfico, lo cual permitió identifi-
car la realidad del contexto objeto de estudio y 
las políticas para el desarrollo de la educación 
ambiental con enfoque intercultural, así como 
sus necesidades en relación al enfoque de las 
ciencias naturales desde la competencia de pen-
samiento reflexivo.

RESULTADOS

 Antes de analizar estos resultados es 
preciso que se analice el contexto de aplicación. 
Primero se expone lo obtenido en el cuestiona-
rio a estudiantes, luego en el de los docentes y al 
final, una socialización de la propuesta de mo-
delo sistémico con enfoque intercultural para el 
desarrollo del pensamiento reflexivo.

Cuestionario a estudiantes

 Se reunió a los estudiantes en dos gru-
pos: primaria y secundaria con quienes se socia-
lizaron estas preguntas: ¿De qué manera influye el 
medio ambiente a nuestro bienestar? ¿Qué piensas 
de la situación del medio ambiente en tu comuni-
dad? ¿Qué prácticas en tu comunidad perjudican el 
medio ambiente? El resumen de lo expuesto por 
los estudiantes se presenta en la Figura 1.

Figura 1 
Respuestas actividad inicial cuestionario a estudi-
antes

Fuente: elaboración propia (2022)

Es el lugar 
donde vivimos

Debemos cuidar 
el planeta

En nuestra 
tierra hemos 
arrancado la vda 

Ahora hace más 
calor

La comunidad 
se comporta 
indiferente
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 Esta primera fase con el propósito de 
introducir el tema objeto de estudio, teniendo 
en cuenta que es una población rural, con per-
tenencia étnica Mokaná, donde los pobladores 
son en esencia trabajadores del campo y con-
sumidores de los productos recolectados en el 
territorio. Las respuestas giran en torno a que 
los estudiantes consideran que los cambios en 
el medio ambiente producidos en su comunidad 
han afectado directamente su beneficio perso-
nal, generando problemas como la ola de calor, 
y hasta consideran que la actitud de su comuni-
dad es indiferente, más bien egoísta en relación 
al cuidado del medio ambiente, situación que 
afecta a las futuras generaciones.

 Lo siguiente fue pedir que reflexionaran 
en el proceso de producción de carbón vegetal 
en pro de la conservación del medio ambiente, 
ante lo cual los estudiantes de la sección prima-
ria respondieron básicamente que se trataba de 
una situación que afectaba el medio ambiente, 
que afectaba a su comunidad pero que no tenía 
una solución. Este registro se basó en el escaso 
conocimiento que mencionaron tener sobre el 
tema como lo indica el 70% de sus respuestas.  
Frente a este mismo grupo de ítems los estu-
diantes de bachillerato respondieron que repre-
sentaba una problemática ambiental (90%) pero 
al igual que la primera consideran que es muy 
poco lo que se podía hacer para solucionarla. 
En coherencia con lo expuesto, cuando en una 
plenaria se les preguntó directamente ¿Qué so-
lución propones para mitigar los daños al medio 
ambiente? De manera genérica se obtuvieron es-
tas respuestas:

Figura 2             
Respuestas solución a problemática ambiental

Fuente: elaboración propia (2022)

 Como se puede observar, las respuestas 
no denotan mayores aportes por parte de los 
niños como soluciones ante una situación am-
biental que se presenta en su contexto.

Cuestionario a docentes

 Sobre la identificación de los descriptores 
que mejor se adaptaran a la descripción del ni-
vel de pensamiento reflexivo en los estudiantes 
desde la experiencia en el aula tanto en prima-
ria como en bachillerato, las respuestas revelan 
mayores deficiencias en los descriptores reco-
noce y afronta situaciones ajenas de bloqueo 
mental 90%, reconstruye el pensamiento en la 
acción de los actores de un escenario profesio-
nal; e, identifica características de los profesio-
nales reflexivos con el 100% de la población en 
condiciones de mínimo desempeño frente a la 
competencia de pensamiento reflexivo.

 Surgieron dificultades en los descrip-
tores del segundo nivel de dominio identifica 
concepciones previas en razonamientos pro-
pios aspectos que se dan por hechos estereoti-
pos etcétera (90%); describe las estrategias de 
aprendizaje que utiliza (100%); selecciona una 
estrategia de aprendizaje adecuada a una de-
terminada situación (100%); y, representa ade-
cuadamente conocimientos y concepciones per-
sonales utilizando mapas conceptuales y otros 
procedimientos (90%).

 El tercer nivel referido a identificar de 
forma consciente y sistemática estrategias y 
recursos para analizar y desarrollar el propio 
pensamiento en el curso de práctica, es casi 
inexistente en la población de acuerdo a los re-
sultados, esto debido a que los porcentajes se 
concentraron en casi 100% en los indicadores, 
a excepción del indicador, explicita su pensa-
miento sobre la acción en diarios, narraciones, 
informes etc., reflexión posterior a haber aban-
donado el escenario profesional con un 60% en 
primaria y un  80%  en secundaria en el nivel 
bajo, lo que evidencia poca apropiación de domi-
nio del pensamiento reflexivo conscientemente 
y de manera sistemática mediante estrategias y 
recursos. 

 Para ofrecer un análisis más detallado de 
los planes de área, se aplicó una matriz de aná-
lisis plan de área, de la cual se obtuvo que en 
la definición nominal contiene el concepto de 
ciencias naturales, pero en la descripción de los 
contenidos, los temas relacionados con este ele-

No quemar mas 
carbón

Buscar otro 
lugar donde 
quemar

Hacer otra cosa

No usar los 
árboles nuevos, 
solo los viejos

Nada
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mento se limitan al desarrollo de tópicos como el 
reciclaje, el cuidado del agua y la contaminación. 

 En el aspecto metodológico se describen 
las estrategias de enseñanza con una serie acti-
vidades de aprendizaje dirigidas a los estudian-
tes y adaptadas a sus características, a los re-
cursos disponibles y a los contenidos objeto de 
estudio; dicho sistema se propone como activo y 
participativo, pues motivan la iniciación, de ex-
ploración, de integración y creación, de fijación 
y transferencia y de aplicación de saberes, sien-
do el taller, el recurso por excelencia, de manera 
individual o “que implique el trabajo colecti-
vo de discusión permanente” (López y Molina, 
2018, p. 3). Aunque se hallaron algunos elemen-
tos del documento, fue evidente la carencia de 
objetivo general y objetivos específicos, metas 
de aprendizaje por grado, diagnóstico del área y 
marco conceptual.  

 Por otra parte, en la sección del diseño 
curricular, no aparecieron registros de docu-
mentos de referencia como orientaciones pe-
dagógicas, matrices, mallas de aprendizaje, 
actividades de apoyo para estudiantes con difi-
cultades en su proceso de aprendizaje, articu-
lación con proyectos transversales, no tampoco 
referencias bibliográficas.    
  
 En el ítem de estrategias didácticas y 
metodológicas no quedan claros para algunos 
contenidos los recursos y ambientes de apren-
dizaje; tampoco existe registro alguno del apro-
vechamiento de la caracterización étnica de la 
comunidad, ni de las posibilidades de trabajo 
intercultural.    

 Por lo anterior se puede decir que a la 
institución le hace falta una restructuración de 
los contenidos del plan de área de ciencias natu-
rales, más orientado a la educación ambiental. 
Debido a la riqueza cultural propia del mosaico 
étnico que se retrata en la institución, se des-
aprovechan actividades para resaltar la impor-
tancia de pensar en la resolución de problemas 
propios de la comunidad. 

DISCUSIÓN

 La primera categoría analizada fue la del 
pensamiento reflexivo, la cual permite “el re-
conocimiento y el crecimiento de los modos de 
pensar que utilizamos en la resolución de algún 
problema o en la realización de alguna tarea” (Vi-
lla y Poblete, 2007, p. 94). De ahí que, al explorar 
los niveles de esta en los participantes, se iden-

tificaron bajos aspectos como la identificación y 
superación de concepciones previas; la identifi-
cación y jerarquización de elementos clave; for-
mulación de preguntas; superación de situacio-
nes de bloqueo mental; pensamiento en la acción 
y su reconstrucción; y finalmente, importancia 
del contexto y de las implicaciones éticas. 
 
 En esta media, por los resultados se de-
termina que los niños y jóvenes requieren de la 
proyección de actividades para mejorar la ob-
servación, análisis y reflexión, todos para llegar 
a discusiones propias producto de una realidad 
en la que necesariamente se ha de ser parte. 
Esto fue notorio debido a la simplicidad con la 
cual respondieron a la pregunta orientadora so-
bre las alternativas para trabajar con el carbón 
vegetal. Todo ello amerita una intervención que 
se fundamente en estrategias definidas para su 
desarrollo sistémico.

 En cuanto a la interculturalidad, la se-
gunda categoría se focalizó en el análisis de los 
planes de área sin ningún rastro del enfoque in-
tercultural en la institución, a pesar de estar ca-
racterizada como etnoeducativa por cuenta de 
su 95% de población indígena Mokaná; un punto 
que fue cuestionado en el instrumento aplicado 
a los docentes, fue evidente que los maestros no 
tienen la formación académica para enfrentar 
tales retos, pues sólo cuentan con un pregrado 
en ciencias naturales. Tal caso concuerda con lo 
expuesto en el trabajo “El significado de la inter-
culturalidad en el escenario escolar” de Quitián 
et al. (2018), el cual parte de la situación de una 
escuela donde los docentes no cuentan con la 
formación, ni con un currículo, que comprenda 
didácticas y herramientas pedagógicas que les 
permitan desarrollar ambientes de aprendizaje 
en los cuales se incluyan todos los saberes que 
proceden de los diferentes grupos humanos que 
acceden al aula.

 Cabe resaltar que aunque no lo parezca, 
esta característica intercultural reviste mucha 
importancia a la hora de asumir el reto de ense-
ñar cualquier asignatura porque los estudiantes 
que pertenecen a etnias indígenas, afrodescen-
dientes y mestizos traen consigo todo un saber 
ancestral que se deriva de su cosmovisión e 
idiosincrasia, el cual no debe e invisibilizarse 
con los saberes formales que occidente propone; 
sino que el desafío de los educadores es asumir 
el reto de conocer el significado que representa 
la Interculturalidad en un escenario educativo, 
y activar los recursos para trabajar estas temá-
ticas incluyentes en su plan de clases.
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 Finalmente, en lo que concierne al desa-
rrollo de la educación ambiental, vale la pena 
entender que el aspecto coyuntural de esta es 
trabajar por las “transformaciones y cambios 
sociales que permitan hacer frente, desde la 
reflexión y la práctica, a desafíos que emergen 
con la complejidad ambiental” (Caride y Meira, 
2001, p. 184); y por tratarse de una dimensión 
pedagógica, no pueden obviarse algunos con-
ceptos que la evolución de las teorías ha traído a 
colación, y son la sostenibilidad, el desarrollo y 
las estrategias pedagógicas para materializarlo.

 Así que en la búsqueda de datos sobre el 
estado de la variable en referencia se identifica-
ron algunos faltantes en el registro documental 
de la institución, uno de ellos fue la bibliografía 
de apoyo y documentos de referencia como las 
orientaciones Pedagógicas, matrices de referen-
cia, mallas de aprendizaje, entre otros. Todos los 
anteriores recursos bibliográficos infaltables a 
la hora de formular un plan de área. 
Se notificaron ausentes otros elementos como 
las actividades de apoyo para estudiantes con 
dificultades en su proceso de aprendizaje, un 
ítem describiendo la articulación con Proyectos 
Transversales; y principalmente, mayor claridad 
sobre los recursos y ambientes de aprendizaje, 
evaluación en sus diferentes formas, técnicas e 
instrumentos. 

CONCLUSIONES

 En cuanto a la caracterización sobre el 
desarrollo del pensamiento reflexivo de los es-
tudiantes en torno a la educación ambiental, es 
un tema casi inexplorado por parte de sus do-
centes. Existen necesidades institucionales en 
relación al modelo sistémico con enfoque inter-
cultural para la enseñanza de las ciencias natu-
rales, y la principal fue la carencia de formación 
por parte del grupo docente sobre la educación 
ambiental, la interculturalidad y el pensamien-
to reflexivo como un trinomio que puede conju-
garse para la estructuración de una propuesta 
de orden curricular. 

 Para el desarrollo de un modelo sistémi-
co curricular con enfoque intercultural en los 
planes de estudios de educación ambiental para 
favorecer competencia de pensamiento reflexi-
vo, y es en lo referido a la restructuración de 
los contenidos del plan de área de ciencias natu-
rales, más orientado a la educación ambiental; 
empoderamiento por parte del talento humano 
institucional sobre la riqueza cultural propia, y 

aprovechar el contexto para el desarrollo de ac-
tividades para resaltar la importancia de pensar 
en la resolución de problemas propios de la co-
munidad. 
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