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RESUMEN  

Objetivo. Identificar el estado del conocimiento y aprendizaje de los estudiantes de primer ciclo de 

Enseñanza Media Superior de una institución educativa, respecto a las Ciencias Naturales.  

Metodología: el diseño fue empírico analítico, método cuasi experimental, con una aproximación 

descriptiva de los hallazgos, desde un corte cuantitativo. Para el levantamiento de los datos se 

emplearon cuestionarios con preguntas cerradas y escala Likert sobre las variables de estudio: 

nociones ambientales, ecológicas y percepción de la problemática ambiental, respectivamente; el 

procesamiento se hizo empleando los programas SPSS y R. Resultados y discusión: existió un 

aprendizaje interesante en términos de lo conceptual, y debilidades en los cuestionamientos analíticos. 

Conclusiones se tiene un proceso de enseñanza de lo ambiental basado en el dominio de conceptos y 

aprendizaje de memoria y poco alcance en la generación de valores y sensibilidad con el ambiente y 

las formas de relación hombre-naturaleza.  

PALABRAS CLAVE: gestión del conocimiento; aprendizaje ambiental; estudiantes; ciencias 

naturales; enseñanza media superior 
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ABSTRACT  

 

Objective. Identify students' state of knowledge and learning in the first cycle of Higher Secondary 

Education of an educational institution regarding Natural Sciences. Methodology. The design was 

empirical-analytical, a quasi-experimental method, with a descriptive approach to the findings, from a 

quantitative cut. Questionnaires with closed questions and a Likert scale were used for the data 

collection on the study variables: environmental and ecological notions and perception of 

environmental problems. The processing was done using the SPSS and R programs. Results and 

discussion. There was exciting learning regarding the conceptual and weaknesses in the analytical 

questions. Conclusions. There is an environmental teaching process based on the mastery of concepts 

and rote learning and little scope in the generation of values and sensitivity to the environment and the 

forms of the man-nature relationship. 

KEYWORDS: knowledge management; learning; environmental; students 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El conocimiento es parte de las ventajas organizativas y competitivas de las organizaciones y, en el 

ámbito de la educación, resulta necesario transformar los sistemas educativos para que respondan a las 

demandas de la sociedad (López et al 2022; Sevim, 2020; Mora et al. 2023). El compartir 

armónicamente con el ambiente es actuar de forma responsable y decisiva para la formación de 

futuras generaciones. Mediante este proceso se transforma e integra la información en conocimiento, 

el cual puede ser utilizable y puesto en práctica. El conocimiento tácito está dado en la socialización 

como proceso que comparte experiencias. También propicia modelos mentales compartidos para las 

necesarias habilidades técnicas, y es donde el docente juega un importante papel. Mientras que el 

conocimiento explícito tiene lugar desde la reorganización y el intercambio. En este sentido, los 

docentes tienen la misión de motivar, sensibilizar, fomentar relaciones interpersonales, promover 

procesos creativos e intuir a las nuevas generaciones al cuidado y conservación del ambiente (EPA, 

2022):  

 

El documento de lineamientos curriculares del MEN, para la enseñanza de las CN y la EA, se ha 

elaborado con el fin de mostrar los horizontes para la comprensión de la importancia del área en la 

formación integral de las personas, así como la relación de las tendencias educativas en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y su aporte a los logros e indicadores de logros en los distintos niveles de 

educación formal (MEN, 1998).  

 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) elaboró una serie de Guías que contemplan 

los Estándares Básicos en Competencias entre las cuales están los de las Ciencias Naturales 

(EBCCN). En ella se establece lo que los niños y jóvenes deben saber y saber hacer para ser 

competentes respecto a las Ciencias Naturales (CN) y su aporte a la comprensión del mundo teniendo 

en cuenta el conocimiento científico natural (MEN, 2004; Muñoz-Vilela et al., 2023). Las nociones 

ecológicas hacen referencia a la comprensión de los procesos biológicos, químicos y físicos que 

regulan la vida en la Tierra y las interacciones entre los organismos y su entorno, incluyen conceptos 

como biodiversidad, ciclos biogeoquímicos, sucesión ecológica y relaciones tróficas. Estos conceptos 

son clave para que los educandos comprendan el funcionamiento de los ecosistemas y su 

vulnerabilidad. 

 

Las nociones ambientales abordan las problemáticas relacionadas con el medio ambiente y la relación 

entre los seres humanos y su entorno. Estas nociones incluyen conceptos como la conservación, el 

calentamiento global, la contaminación, la deforestación y la gestión sostenible de recursos, entre 

otros (Espinoza-Gallardo et al., 2023; García y Riveiro, 1996). Las actitudes proambientales 

involucran el compromiso de los individuos para proteger el medio ambiente y promover el desarrollo 

sostenible, incluyendo la responsabilidad, el respeto, la empatía y la cooperación en relación con el 

entorno natural y sus habitantes (Anticona Valderrama et al., 2023; Corral-Verdugo y de Queiroz, 

2004). 

 

Por mandato del MEN, los estudiantes de primer ciclo de la Enseñanza Media Superior deben 

adquirir, al igual que en otras áreas del conocimiento, competencias básicas respecto a las CN 

(Chimborazo Caizaguano & Cantuñi Carpio, 2022; MEN, 2004). Sin embargo, no necesariamente el 

abordaje de los microcurrículos del área garantiza el dominio de las nociones en los temas 

ambientales y ecológicos. De igual forma, el proceso de enseñanza apoyado en modelos educativos 
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didácticos y autónomos, puede lograr que los estudiantes conozcan, manejen y dominen parte de la 

conceptualización del área. Pero esto tampoco es óbice de que lo interioricen y esto se traduzca en 

actitudes y acciones proambientales. Es por lo anterior que planteamos la siguiente pregunta de 

investigación: ¿cuál es el estado del conocimiento y aprendizaje de los estudiantes de primer ciclo de 

Enseñanza Media Superior de la institución educativa (IE) respecto a las CN? 

 

METODOLOGÍA  

 

Localización y población participante del estudio 

 

La IE San José se encuentra localizada en el Municipio de Oporapa, departamento del Huila, 

Colombia. La población participante del estudio fueron los 280 estudiantes de primer ciclo de la EBS 

y la muestra de 122 educandos. Se determinó siguiendo los supuestos de Morillas (2007) para 

poblaciones finitas, con 99% de confianza y 1% de error admitido.  

 

Enfoque metodológico 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, método cuasi experimental (grupo de estudiantes ya 

formado) y descriptiva. Se identificaron los aprendizajes, conocimientos y habilidades investigativas 

de los estudiantes acerca de las temáticas ecológicas, de acuerdo con lo estipulado en los 

Lineamientos curriculares (MEN, 1998), Estándares de aprendizajes (MEN, 2004), y Derechos 

básicos diseñados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2016). 

Levantamiento y procesamiento de los datos 

Se desarrolló a partir de técnicas de muestreo no probabilístico, aleatorio simple. Para conocer las 

nociones ecológicas y nociones ambientales de los estudiantes, se realizó un pretest y se aplicó un 

cuestionario con escala Likert (Novo, 1985; Likert, 1932), los cuales fueron validados por expertos, 

revisados y guiados según las recomendaciones de Hernández, Fernández, y Baptista, (2006). En el 

pretest se realizaron 31 preguntas, donde abordaron aspectos como la formación científica básica. Las 

preguntas se estructuraron basadas en los cuadernillos: “Evaluar para avanzar” del MEN (2022) y se 

contextualizaron según el contexto y estudio de caso de la IE. El cuestionario Likert se elaboró 

teniendo en cuenta cinco categorías de respuesta: Totalmente en desacuerdo (TD), En Desacuerdo 

(DA), Ni a favor ni en contra (N), De acuerdo (A) y Totalmente de acuerdo (TA). El cuestionario 

identificó categorías como las concepciones que los estudiantes poseen sobre cultura ambiental, las 

actitudes de conservación del ambiente y las percepciones de los impactos ambientales. El análisis de 

la información se realizó mediante el software estadístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) y R, a partir de análisis y estadística descriptiva y multivariada como correlaciones de Pearson 

con p < 0,05 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Nociones ecológicas 

 

Los resultados del pretest mostraron un porcentaje mayor de respuestas incorrectas sobre las 

respuestas correctas. Sin embargo, se puede ver que en la mayoría de los casos los porcentajes de 

respuestas incorrectas y correctas son similares, tal es el caso de las preguntas 1, 2, 5, 6 y 9 (figura 1). 

Esto estaría dando cuenta de que temas como calentamiento global, interrelaciones ecológicas y agua 

en el suelo, no están lo suficientemente claros y hay confusiones entre los términos y las prácticas al 

respecto. Caso contrario sucede con el conocimiento de cadenas tróficas, en el que los estudiantes 

mostraron su dominio; pues al presentárseles una información base, construyeron de manera adecuada 

una cadena trófica. Entre las temáticas de menor dominio están las relacionadas con los mecanismos 

de divulgación de las investigaciones en flora y fauna, donde el 83,6% de los educandos contestó de 

manera incorrecta. Las preguntas de tipo conceptual fueron las de mayor conocimiento y dominio. 

Figura 1. Resultados pretest sobre nociones ecológica aplicado a los estudiantes participantes del 

estudio 
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Nociones ambientales 

 

La exploración de pensamientos y nociones ambientales se hicieron en torno a la relación entre los 

educandos y los Robledales, por ser esta una especie emblemática de la localidad. En este caso, el 

puntaje medio obtenido fue de 2,04; situación lejana de lo que se esperaría en estudiantes del primero 

ciclo de formación. Esto reflejó las pocas bases ambientales presentes en ellos. Puntalmente, en el 

reconocimiento de la especie, el 55% aseguró no ser capaz de reconocerla. El 41% de los encuestados 

relacionó el Roble con potreros, matorrales, praderas y hasta humedales.  

 

Servicios ecosistémicos: los temas de menor conocimiento fueron la baja identificación de beneficios 

ambientales y sociales comunitarios de los Robles. Además, a su juicio, el clima ha variado lo 

suficientemente para que esto sea altamente perceptible.  

 

Problemática ambiental: los estudiantes mostraron un mayor conocimiento acerca de la 

problemática ambiental; sin embargo, el 59% aseguró que desconocía que los Robledales estaban en 

estado de riesgo y amenaza. Empero es el 78% consideró que la acción antrópica que más ha afectado 

la especie es precisamente es la tala y el 35,2% se consideró muy responsable del deterioro. 

 

Gestión ambiental: el 41% de los estudiantes manifestó no saber que en el Municipio de Oporapa se 

contaba con el Parque Regional Natural-Serranía de Minas. Aunado a ello, del 59% de los estudiantes 

que aseguró saber de la relación del parque con el municipio, solo el 29% dijo que sí conocía que en 

el parque se desarrollan acciones para la conservación de los bosques.  

 

Al cruzar las variables nociones ambientales, servicios ecosistémicos, problemática y gestión 

ambiental, se halló correlaciones positivas significativas (p-valor < 0,05) entre Nociones ambientales 

y Servicios Ecosistémicos, entre Servicios Ecosistémicos y Problemática Ambiental, y entre Servicios 

Ecosistémicos y Gestión Ambiental (tabla 1). Se identificó que a medida que incrementa el 

conocimiento en una variable, también ocurre en la otra. Esto guarda estrecha relación pues la 

promoción de los servicios ecosistémicos hace parte de una buena gestión ambiental. En este caso 

particular, el tema de menor conocimiento fue la gestión y los servicios ecosistémicos. 

 

Tabla 1. Correlaciones de Pearson entre las nociones ambientales de los estudiantes. 

Variable(1) Variable(2) n Pearson p-valor 

Nociones Ambientales Servicios Ecosistémicos 124 0,18 0,04 

Nociones Ambientales Problemática Ambiental 124 -0,02 0,86 

Nociones Ambientales Gestión Ambiental 124 0,13 0,14 

Servicios ecosistémicos Problemática Ambiental 124 0,21 0,03 

Servicios ecosistémicos Gestión Ambiental 124 0,25 0,52 

Problemática Ambiental Gestión Ambiental 124 0,04 0,68 

 

Las calificaciones más frecuentes obtenidas en estas pruebas estuvieron en el rango de 0 y 5; y la 

menor frecuente fue el nivel entre 8-11 puntos. El tema con mayor dominio fue el de nociones 

ecológicas y el de menor fue nociones ambientales, donde se involucraron variables analíticas y sobre 
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todo del contexto local, del territorio y sus recursos. Lo encontrado en el presente estudio de caso 

muestra una alta concentración de esfuerzos en una educación basada aun en la memorización de 

conceptos, temas y contenidos, donde no es necesario entender el significado de los mismos (Lara, 

2019), un modelo tradicional basado en la acumulación de saberes (Álvarez et al., 2023). Estas formas 

son tendencia aún en muchos sistemas educativos en los países en vías de desarrollo (Hederich y 

Camargo, 2019). Esto limita y coarta, desde muy temprana edad, la construcción de habilidades de 

análisis y razonamiento que permitan aplicar lo aprendido de manera efectiva, en los retos y desafíos 

presentados en la cotidianidad (Pérez et al., 2021). Dejar de lado el pensamiento crítico y el fomento 

de estas habilidades, sobre todo en las ciencias naturales (Viviescas y Sacristan, 2020), tan 

importantes para poder comprender los problemas presentes en el territorio, territorio del cual hacen 

parte los mismos educandos e inhibe pensar en caminos para construir alternativas de solución. 

 

Gil (1994), Del Carmen (1994), y Berry y Tapia (2022) han venido advirtiendo que el área de las 

Ciencias Naturales en la Enseñanza Media Superior, más allá de ser un área curricular, se ha orientado 

como una suma de contenidos temáticos disciplinares. Pues dentro de ella se abordan espacios 

académicos relacionados con Biología, Química, Física y Geología, abogando de esta manera por la 

disciplinariedad, la muestra palpable de las herencias de la modernidad en la secularización del 

conocimiento (García, 2021). Esta situación representa un retroceso para algunos críticos. La 

necesidad de las Ciencias Naturales debe ir encaminada del respaldo social y la promoción de una 

cultura científica básica que se integre con la cultura común (Aparicio, 2022). 

 

Esta fragmentación del conocimiento guarda estrecha relación con el constante esfuerzo del mundo 

moderno por separar lo que antes estaba unido y por crear categorías diferenciadoras entre el mundo 

social y el mundo natural (Latour, 1991, 2007, 2022; Escobar, 2011; Alban y Rosero, 2016), los 

humanos y no humanos (Descola, 2012), lo objetivo de lo subjetivo (Ulloa, 2001), entre otras 

divisiones. Quizás en el aprendizaje de las nociones ecológicas y ambientales es donde más se pueden 

apreciar las consecuencias de estas bases epistemológicas en la formación en todos los niveles y desde 

muy temprana vida escolar. Esta situación se presenta precisamente porque los educadores vienen de 

la escuela colonial, formados desde y para ser dispositivos de reproducción del conocimiento 

moderno; una burbuja difícil de escapar (Quijano, 1992; Quijano, 2019; Mejía, 2020 y Gutiérrez, 

2018; Villacis Zambrano et al., 2023). 

Actitudes proambientales 

Concepciones que los estudiantes poseen sobre cultura ambiental 

 

Al pedirle a los estudiantes que calificaran cuánto estaban de acuerdo con la cultura ambiental; el 

81,4% no tiene claridades acerca del concepto. Pues en este gran porcentaje se ubicaron los que 

estuvieron en total desacuerdo-TD, en desacuerdo-D y los que se mostraron ni a favor, ni en contra-

N. Se les consultó si les gustaría que las personas de la comunidad tuvieran una cultura ambiental. En 

este caso, el 7,0% estuvo totalmente de acuerdo-TA, y el 23,8% en acuerdo-A. Por lo que el mayor 

porcentaje nuevamente se localiza entre los que no están de acuerdo o no les interesa. 

 

Respecto a cuánto estaban de acuerdo con la falta de cultura ambiental que llevaba al hombre a actuar 

contra el medio ambiente, el 92,6% de los consultados respondieron TD, D y N. Así mismo, tampoco 

consideran que el problema del deterioro esté relacionado con la falta de una cultura ambiental. Pues 

el 77,9% considera que no son los jóvenes, ni los niños los que tienen menor cultura ambiental. 

Finalmente, se identificó el desconocimiento acerca del papel de la educación ambiental en el fomento 

de la cultura ambiental. Pues solo el 32,5% de los consultados dijo estar en algún modo de acuerdo 

con la afirmación. 

 

Las actitudes de conservación del ambiente 

 

Sobre la importancia de los recursos naturales en el territorio, el 78,0% de los estudiantes manifestó 

TD y D y, algunos de este porcentaje, N. Estas respuestas no se contradijeron cuando se consultó 

acerca del valor que tiene el ambiente natural de la región, donde solo el 27,2% manifestó estar en 

algún nivel de acuerdo que tenía un gran valor. Aunado a las actitudes negativas hacia el ambiente, 

expresadas en las consultas anteriores, se sumaron las preocupaciones por los problemas ambientales 
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y su responsabilidad en ellos, a lo cual el 9,0% y el 11,5%, aseguraron estar en algún nivel de acuerdo 

con ello.  

 

Finalmente, el alto desconocimiento de los temas ambientales pareciera estar incidiendo en las bajas 

actitudes de conservación. Pues en las calificaciones acerca de: si consideraba que gobierno está 

protegiendo el ambiente, si en la región la situación del ambiente había mejorado, o qué tanto 

compartía la idea de que la disminución de áreas protegidas en el país afecta notablemente la 

biodiversidad de los bosques y si le parecía necesario crear leyes más estrictas que permitan conservar 

el ambiente, la respuesta más frecuente fue ni de acuerdo, ni en desacuerdo-N, lo que denota que no 

hay una posición clara frente al tema.  

 

Percepciones de los impactos ambientales 

 

Los impactos ambientales son entendidos como las afectaciones que se producen en el ambiente. En 

este orden se les consultó si frente al deterioro ambiental de los bosques de roble, consideraban que 

esto se daba por las acciones que el hombre realizaba sobre este ecosistema. El 68,0% de los 

participantes dijo no estar de acuerdo en estas causales. En adelante, las consultas estuvieron 

relacionadas con la percepción de la relación de cada uno de ellos con el ambiente. En este caso, en 

todos los casos la respuesta más frecuente, ni de acuerdo, ni en desacuerdo-N-, denotando el 

desinterés y desconocimiento del tema.  

 

En la figura 3 se puede observar que la opción en total acuerdo -TA- (en color azul, rueda de menor 

tamaño) de la escala Likert. Independientemente de las variables consultadas, fue la menos elegida 

por los encuestados. En segundo lugar, de las menos seleccionadas aparece la opción de acuerdo-A en 

círculos un poco más grandes que el anterior; pero en color entre azul -10,0% de frecuencia- y fucsia -

20,0% de frecuencia-, pues solo algunas que llegan al color amarillo, 30,0% de frecuencia en la 

selección. Contrario a esto, se tienen las opciones en desacuerdo-DA y no estar ni a favor ni en 

contra-N en colores entre rosas y amarillos. Esto indica que son los que obtuvieron porcentajes por 

encima del 30,0 y el 40,0%. 

 

Teniendo en cuenta de que las afirmaciones planteadas en lo consultado fueron redactadas como 

actitudes proambientales alrededor de estas tres unidades de análisis de manera positiva, resulta 

preocupante la apatía hacia ellas. Pues queda en evidencia que la comunidad participante del estudio 

no tiene claro la relación humano-ambiente, ni ha interiorizado las actividades desarrolladas para 

precisar procesos de conservación y mitigación. Tampoco se reconoce de manera significativa los 

impactos ambientales causados por las actividades antrópicas. 

 

Figura 3. Bioplot actitudes ambientales y cuestionario escala Likert 
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De acuerdo con los resultados, es evidente la separación de la cultura y la naturaleza, la cultura 

ambiental, las actitudes de conservación y, por supuesto, la percepción de los impactos ambientales. 

La cultura ambiental se refiere a la forma en que los humanos se relacionan con el ambiente; pero 

estas expresiones responden a lo que hay en los cerebros de los humanos. Estas bases teórico-

metodológicas y epistemológicas permiten comprender el mundo de tal o cual manera y, determinan 

las actitudes ambientales y las percepciones de los impactos. Es preciso entender que existe una 

diferenciación entre humanos y no humanos. Los humanos, desde esta visión ontológica del mundo, 

son los que tienen cultura. La cultura es de la sociedad, y olvida que los no humanos son sociedad-

naturaleza y que esta escisión es la que fragmenta y hace que el humano se vea diferente de lo natural, 

alejado, superior, dominador, protector y explotador de una base de los mal llamados recursos 

naturales (Blaser, 2019; González Castro et al., 2022; González-Valiente et al., 2014; Latour, 2008; 

Latour, 2007; Prakash et al., 2023), por ello se requieren modelos educativos más ajustados a las 

realidades y contextos locales (Borgues y Gonzáles, 2022; Jiménez Pitre et al., 2023; Junco Luna et 

al., 2023). 

 

La cultura ambiental se nutre de las relaciones de cooperación, intercambio, de reciprocidad transitiva 

y reflexiva que permiten criar la vida (González-Valiente et al., 2029; González-Valiente et al., 2021; 

Haber, 2006; Kessel y Cruz, 1992; Moré Torreblanca & Bolaño García, 2022). La educación 

ambiental ha sido entendida como la educación necesaria para crear cultura ambiental. Sin embargo, 

también ha sido permeada por los tintes modernos definiéndola como un conjunto de conceptos que el 

estudiante debe saber para proteger el medio en el que vive, para asegurar su supervivencia, más no 

para repensar en su forma de relacionarse y sobre esa base comprender la complejidad ambiental en la 

que participa con los demás actores del mundo (Leff, 2020; Leff, 2022; Lali et al., 2023; Sanabria, 

2022). 

 

Por ello, así los estudiantes reciten qué es el cambio climático, cómo se constituye una cadena trófica, 

qué es el clima, qué es la lluvia, qué es el suelo, cuándo se les consulta acerca de sus formas de pensar 

el ambiente – actitudes, cultural, percepciones de los impactos-, sus respuestas son alejadas, inciertas, 

ajenas, desinteresadas. Esto pasa porque no se trabaja por un cambio de pensamiento. Se enseña lo 

natural desde la cosificación, la naturaleza fragmentada, desde el naturalismo y el progreso, lo natural 

diferente de lo social (Driss Hanafi et al., 2023; Gudynas, 2010). No se piensa en la ética que hay en 

la forma de relacionarnos con los diversos agentes del mundo (Galano, 2004; Galano, 2009; Leff, 

2009; Leff, 2011; Vergara Danies et al., 2023). Se reproduce un sistema educativo propio del 

conocimiento racional; no desde la complejidad del saber. La investigación debe ser el pilar 

fundamental de los procesos formativos (Cisnero-Piñeiro et al., 2023; Favier Rodríguez et al., 2023; 

Gómez, 2022). 

 

CONCLUSIONES 

 

Los procesos de enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental basados en los 

lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional no parecen ser la estrategia más 

eficiente para lograr aprendizajes significativos integrales relacionados con las nociones ecológicas y 

ambientales, especialmente aquellas relacionadas con los servicios ecosistémicos, la identificación de 

los problemas y la gestión ambientales. En cuanto a la EC, como proceso de construcción cultural 

donde se puede recibir, conocer y comprender la información para tomar decisiones de forma crítica y 

reflexiva, se busca por tanto formar a seres humanos con capacidades de habitar en un mundo 

científico y tecnológico, y con una actitud responsable  

 

La acción integradora desde la EC se establece un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde la 

generación del conocimiento guarda una estrecha relación con la sociedad. Por consiguiente, la 

calidad de la EC está íntimamente relacionada con las metodologías de enseñanza. Esto genera una 

motivación en los estudiantes. Ese tránsito de la EC aborda, no solo la producción de conocimiento, 

sino también los problemas del conocimiento. Es decir, las consecuencias de la ciencia y el papel del 

ser humano en la problemática ambiental. 
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