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1 Introducción 

 

El trasegar de un docente Ambiental son las circundantes montañas, los valles, ríos, 

veredas, caseríos, rancherías…. te permite desplazar tu imaginación y lo lleva al verdor de 

bellos paisajes, exuberante y exóticos parajes, fascinantes arroyuelos; mostrándose como 

una fresca caminata que te aleja del cansancio, las dificultades y vicisitudes del diario vivir, 

pero lo confronta con acciones incursionadas por el hombre que desequilibra este momento 

de fascinación y encuentro vivencial. Obligando al maestro investigador de forma 

involuntaria a incursionar a un trabajo pedagógico que permita subsanar lo que en épocas 

anteriores abundaba y se mostraba en todo su esplendor; pero, que el accionar voraz y 

devastador llamado “CIVILIZACION”, a llevando al desequilibrio eco sistémico natural 

entre el hombre y la naturaleza. Desde la práctica pedagógica se propone una investigación 

basada en la confrontación de los saberes populares y saberes académicos, aplicando una 

estrategia pedagógica de aprendizajes por proyectos enmarcados y soportados por 

pedagogos que fortalecen los conceptos teóricos y prácticos de la investigación.  

Este trabajo investigativo denominado Fortalecimiento de las prácticas 

pedagógicas en la orientación de la enseñanza de la preservación y cuidado del medio 

ambiente a través de la educación ambiental en las Instituciones Educativas El Hobo y 

Caracolí, en el marco de la maestría en educación con énfasis en ciencias exactas, naturales 

y del lenguaje, orientado a la transformación de las practicas pedagógicas, la enseñanza de 

los estudiantes y las dinámicas institucionales. Evidencia la contrastación de los saberes 

populares con los saberes académicos y la interacción dialogante de los participantes dentro 



de un ecosistema pedagógico, a través de la estrategia de acción mediación pedagógica 

RINCON ECOLOGICO “UN PACTO CON LA NATURALEZA”.  

El proceso investigativo realizado, deja evidencias de: auto indagación, planeación, 

acciones y reflexión crítica; que se especifican en un abordaje didáctico comprendido en 

tres planos: semillero, Ecosistema Pedagógico y bosques de reflexión. Que le permite al 

estudiante confrontar los saberes populares con los saberes académicos y a partir de allí, 

construirá nuevos saberes, apoyado por el docente guía que transforma sus prácticas 

pedagógicas, encaminándola hacia una pedagogía ambiental contextualizada. 

Hoy nace la propuesta, 

la manera como enseñar 

que no es solo hablar 

si no buscar herramientas 

para darles respuesta 

a los pelaos en las escuelas, 

que no crezcan con secuelas 

de la bendita ignorancia 

sean buenos en discrepancias, 

y del conocimiento centinelas 

 

La IAEP, nuestro motor real 

para cambiar la pedagogía 

enseñar como solía 

de manera tradicional 

la Educación Ambiental. 



Que busca salvar vidas 

en las comunidades sufridas 

por medio de su enseñanza 

que les dará templanza 

con las lecciones aprendidas 

 

La educación se transforma 

de la teoría a la acción 

haciendo investigación, 

el estudiante rompe la horma, 

los docentes cambian la forma 

de hacer pedagogía 

como la maestría lo pedía 

el rincón ecológico 

un camino pedagógico  

en los Montes de María. 

(Versos libres Albeiro Miranda Vargas) 

 

 

 

 

 

 

 



2 Contextualización Problematizadora 

Entre Cañaverales, Amores y Saberes 

 

Escondida entre colinas 

Ubicado en un valle hermoso 

Donde se levanta el árbol frondoso 

Uno que otro matorral con espinas 

Donde hacen nidos las golondrinas 

Hablo de la tierra de la caña, 

Donde también crece el maíz 

Y encontramos gente feliz 

Es el Hobo tierra que amaña 

Con el encanto de sus montañas. 

Versos libres a El Hobo. Albeiro Miranda (2020) 

  

 Hablar del Hobo, es sumergirse en las entrañas boscosas tropicales de los Montes de 

María. Inicialmente esta población era jurisdicción del corregimiento de San José de Bajo 

grande y tenía como nombre El Descanso, denominación que tuvo porque los labradores, 

después de sus largas faenas en las estancias1 y las personas que utilizaban ese camino para 

dirigirse a otros lugares, llegaban a reposar en medio de tertulias donde se comentaba lo 

sucedido en sus jornadas y travesías; que generalmente eran fruto de supersticiones que 

tenían elementos mágicos, imaginarios y míticos, como lo relata la siguiente anécdota: 

                                                 
1 Fincas donde estaban los cultivos de caña, los trapiches, molenderos, jornaleros, etc. 



“Eran las 3 de la mañana, cuando pasaba por el cruce del arroyo de 

Mazinga, me encontré un cajón de muerto velándose solitario, con cuatro 

velas, un naipe y un termo de café. Me acerqué hasta la tapa del cajón y 

era la señora Petrona que se convertía en bruja para asustar a los viajeros. 

Coloqué mi hoja de cruz (machete) en la cabecera del cajón, me quedé 

con el velorio hasta la salida del sol. La “muerta” se levanta y me implora 

que la deje ir porque si se la coge el sol;  convertida en bruja se muere. Le 

pido algo a cambio y me promete que será mi amante hasta que yo 

quiera” Narración popular. Contada por Fernando Mercado (2005) 

 

 A partir de la década de los 40, cambia la denominación del lugar y se convierte en 

corregimiento debido a su crecimiento poblacional y desarrollo económico, toma el nombre 

que actualmente tiene, debido a la predominancia de árboles de la especie fanerógama  en 

la familia Anacardiácea,  nativa de América tropical de  nombre común:  Hobo (Spondias 

mombin). Los cuales has sido talados por la expansión poblacional y el ingreso de la 

ganadería a la zona. 

Les diré como se llama 

El pueblo donde resido 

Donde hicieron el primer nido 

Mis padres que son mi clama. 

Allí bate la oriflama 

De un hombre guerrero y probo 

Que actuó cual, si fuera un lobo, 

Defendiendo con hazaña 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Faner%C3%B3gama
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical


La tierra que siembra caña 

Y que se le llama El Hobo 

Décima “A El Hobo”. Eliecer Miranda Hernández 

 La expresión anterior del poeta Montemariano Miranda Hernández, refleja de 

manera auténtica, las características principales de los habitantes del corregimiento El Hobo 

y sus alrededores, que en su casta trabajadora y honesta con la que forjaron su pujanza para 

labrar la tierra que los vería crecer como región pujante en los Montes de María, al compás 

de la unión fraternal que expresaban aquellas primeras familias en pro del desarrollo y de 

asentamiento por el resto de su existencia.  

 En estas comunidades convergen el trabajo del campo con el accionar cultural, por 

ende, las décimas, las leyendas, mitos y cantos resurgen como un elemento de expresión del 

sentir campesino; reflejado en la declamación anterior de Miranda Hernández a El Hobo; 

he aquí la importancia de la tradición oral de forma poética, entre sus distintas expresiones. 

“…una noche desperté llorando porque estaba soñando que te vi partir 

Volaste en una nube blanca, hecha de flor de caña, muy lejos de aquí 

Busqué en el barrio del bolsillo porque me dijo un niño que te había visto allí 

Pero me contó un molendero que en la estancia te vieron preguntando por mi 

Y en un quiosco me quedé pensando ¿A dónde te iba a encontrar? 

Y en mis sueños yo me fui volando y te fui buscando en el cañaveral 

Y de mis ojos brotaba llanto y se iba formando un rio de cristal…” 

                                                             Cañaveral de pasiones. Autor: Luis Mercado 

 

 Una de las voces representativa de la tradición cultural en la región se manifiesta en 

la obra de Luis Mercado (QEPD), hombre invidente, que desde su infancia y a pesar de sus 



escasa formación académica se dedicó a la composición de poesías hechas canciones en las 

que narra vivencias, amores, desamores, anécdotas, paisajes entramados en aspectos 

económicos, culturales, sociales y políticos, sus composiciones son ricas en elementos 

líricos y al leer o escuchar de sus obras se trascienden en la imaginación, sentimientos, 

emociones y se vive a flor de piel el mensaje de la magia poética.  

 El Hobo ha sido un territorio rural caracterizado por adornar sus montañas con 

verdes cañaverales que en su momento mantuvieron una economía sólida y sostenibles en 

el municipio de El Carmen de Bolívar, gracias a la panela su principal producto, sin dejar 

atrás otros productos como ñame, maíz, yuca……. Lo anterior se hizo evidente hacia la 

década de los 60, cuando los campesinos de la región iniciaron un proceso agrícola 

diferente al que se mantenía en las zonas rurales cercanas a El Carmen, fortalecido este 

proceso por la siembra y cosecha de caña, a su vez de la producción de panela en las 50 

estancias que existían en la región de El Hobo, con personas provenientes de los 

departamentos de Córdoba, Sucre y otros municipios cercanos a El Carmen de Bolívar. 

 Esta actividad fue mermando debido a algunas situaciones que se presentaron, entre 

ellas: la aparición de una plaga que afectó el tipo de caña que se utilizaba para el 

procesamiento en los trapiches, remplazado por otros cultivos, actividades pecuarias, 

fallecimiento de los principales gestores de esta actividad económica y la emigración de 

algunos cultivadores a otras zonas del país. Sin embargo, existen personas que aún 

conservan la estancia para mantener viva la tradición panelera, como lo afirma Manuel 

Pérez (comunicación personal 2013): 

Ahorita mismo el principal productor soy yo, soy el que tiene el cayito 

más grande, el trapiche, el motor y eso. Yo he permanecido con eso 

neceando para que no se acabe la tradición en la región. Muelo el poquito 



de panela y lo vendo aquí en la tienda, tiene más salida para el tiempo de 

semana santa pero ya después vuelve y cae. 

 A pesar de estas situaciones adversas en los procesos sociales y económicos de la 

época en la producción panelera en este corregimiento y sus alrededores y la perseverancia 

de algunos nativos permitieron que la zona fuera apetecida por los foráneos que llegaban a 

trabajar y aquí han construido su patrimonio y legado. Hoy en día, se ha conformado de las 

subzonas de la alta montaña2 con mayor cantidad de habitantes, cerca de 50003, ubicada a 

14 km de la cabecera municipal en lo que se denomina corredor Punta de plancha – El 

Hobo (Caracolicito, El Raizal, Santa Lucia, San José de Bajo grande, El Hobo), esto genera 

un hábitat multicultural donde se percibe un entorno fiestero y de jolgorio, contrastado con 

una gran cantidad de personas que profesan gran diversidad de credos. 

En relación a lo anterior, el plan de desarrollo “Bolívar si avanza (2016-2019) vino 

trabajando para reducir las situaciones que afectan la calidad educativa, enfatizando en 

reducir la deserción escolar; es preciso destacar un retroceso en los niveles de deserción 

escolar en el territorio bolivarense. Así como el proceso de calidad educativa, que año tras 

año es el pilar fundamental de las instituciones gubernamentales y las escuelas, en pro de la 

excelencia académica; Pensando en mejorar los procesos pedagógicos, estas dieron un giro 

del estudiante hacia el docente, es así como en conjunto el MEN, Colciencias, Gobernación 

de Bolívar y La Universidad de Cartagena la Maestría en Educación con 300 docentes del 

departamento de Bolívar. 

 

                                                 
2 Es la región rural de El Carmen de Bolívar ubicada en las zonas más altas de los Montes de María. 

Es una región extensa, caracterizada por la amplia actividad económica agrícola pero aun con deficiencias en 

la cobertura de servicios básicos. 
3 DANE. Censo 2018 



2.1 Evocando el Ayer: 

 

 Hablar de lo académico en el Hobo es necesario evocar las experiencias de viva voz 

de los actores que fueron protagonistas en esta evolución pedagógica. Uno de los íconos de 

este proceso es la seño Aura Sierra, quien se ha convertido en un estandarte de la educación 

en el corregimiento, en sus inicios hizo parte de una camada de estudiantes de la escuela 

pionera. Con su voz suave y dulce, sentada en un taburete y recostada en el horcón de la 

cocina construida de bahareque, llegan a su mente los recuerdos del ayer, nos comenta con 

un brillo de emoción en sus ojos, que la primera escuela de su tierra natal; inicia con la 

llegada de la seño Mercedes Ochoa Navarro, proveniente de Cartagena hacia el año 1940, 

quien solo tenía conocimientos básicos en escritura, lectura, redacción, gramática, 

aritmética y quebrados.  

 De esta forma, las estrategias educativas de esa época se caracterizaban por ser 

procesos personalizados con los pocos alumnos que accedían a la educación, de la misma 

forma que el maestro se convertía en figura de autoridad en la comunidad y todos recurrían 

a él.  

Aquí sonríe la seño Aura al decir:  

Las clases se impartían en casas o ranchos adecuados y todos asistíamos 

en pantaloncitos cortos que nos hacía mi madre, todo esto en doble 

jornada. (comunicación personal 2020) 

 La educación la recibían solo quienes podían pagar al maestro, luego en los años 60 

aparece la educación pública con algunos grados de primaria con la llegada de la seño 

Enalba Narváez. Cabe resaltar que fueron los mismos habitantes quienes construyeron las 

primeras aulas con material de bahareque, que posteriormente se convertirían en la 



escuela de la comunidad, llamadas comúnmente escuelas de banqueta4, el mismo 

estudiante debía llevar de su casa este objeto para poder sentarse a recibir las clases del 

maestro.  

 En cuanto a la pedagogía implementada, la seño Aura nos refiere, que prevalecía el 

modelo pedagógico tradicional, memorístico, donde el maestro era el centro del proceso de 

enseñanza y la relación entre profesor y alumno se basaba en el autoritarismo. Este modelo 

fue muy común hasta finales del siglo XX y la escuela mixta el Hobo no fue ajena a estas 

corrientes pedagógicas, era muy común el sistema de premio y castigo basado en 

recompensas para los “buenos” (Cuadro de honor) y sanciones para los “malos” (puesta de 

rodillas, presiones psicológicas, “reglazos”, entre otras).  

 En este proceso pedagógico expresado por la Seño Aura Sierra sobre su vivencia 

educacional; Dewey, J. (1951) hace una crítica a esta, sosteniendo que la educación es un 

proceso social a través del cual la sociedad transmite sus ideales, poderes y capacidades con 

el fin de asegurar su propia existencia y desarrollo. La tarea del maestro debe proporcionar 

el medio que estimule la respuesta necesaria y dirija el aprendizaje hacia acciones practicas 

concretas, que hacía ejercicios teóricos, además propone la idea de que la escuela debe ser 

una institución en la cual el individuo llegue a desarrollar al máximo sus capacidades para 

luego proyectarlas en la sociedad de manera que contribuya a su desarrollo futuro.  

 En medio de la situación anterior, la seño Aura nos cuenta algunos aspectos 

relevantes de aquel tipo de educación:  

Estudiar era agotador, pero aprendíamos mucho y lo decíamos todo sin 

equivocarnos. La profesora nos encaminaba a la disciplina por el trabajo, 

hacíamos huertas escolares, manualidades, siembra de árboles. Nos 

                                                 
4 Silla de madera para sentarse 



hablaba mucho de las normas de Carreño y la religión era el centro de 

nuestra formación. (Comunicación personal A. Sierra. 2020) 

 Estas expresiones reflejan el modelo de enseñanza tradicional propuesto a nivel 

nacional como política de estado y cambio educativo del momento, que tenía como 

propósito enseñar conocimientos y normas, donde el maestro era un trasmisor, dictando los 

saberes y los educando seres pasivos receptores del conocimiento y las normas trasmitidas, 

siguiendo el modelo de enseñanza que San Ignacio de Loyola describe en el capítulo VI  el 

cual  tuvo auge a principios del siglo XIX con el surgimiento de la escuela pública en 

América latina. Y complementado por Amos Comenio donde propone un método 

disciplinario por los docentes para conducir al educando a la progresiva adquisición de 

hábitos, técnicas de enseñanza para garantizar el máximo desempeño en el proceso de 

aprendizaje con actividades organizadas en espacio y tiempo, expuesto en su Didáctica 

Magna. 

En este sentido, se evidencia que se aplicaba la educación tradicional, la cual 

contiene características de la educación bancaria que fue criticada por Freire (1993) al 

considerarla como una práctica para privilegiados y a su vez planteaba que se cambiara por 

una pedagogía para los oprimidos, que buscaba el pensamiento crítico emancipatorio 

 Complementando lo anteriormente narrado por la seño Aura desde su ciclo escolar, 

nos permitimos abordar su experiencia como maestra en las aulas escolares, aprovechando 

una propuesta política que nace en la Alcaldía municipal, viendo la necesidad y sintiendo la 

vocación al servicio educativo decide incursionar y participar  de esta labor durante más de 

30 años, en la actualidad es una de las maestras más apreciada y recordada en la aulas de 

clase de la Institución Educativa el Hobo; a tal punto que a pesar de estar pensionada, es 

consultada por los jóvenes  de la comunidad educativa. 



 El proceso  educativo y académico propuesto en  el Hobo estaba enmarcado dentro 

de los parámetros de la Educación  en Colombia, que son  las escuelas unitarias que en su 

proceso educativo fueron sufriendo  cambios estructurales y administrativos por los 

avances o políticas de estado del momento, dando el paso de concentración rural mixta 

dirigidos por un director rural a centros educativos, en este sentido la concentración rural El 

Hobo pasó a denominarse Centro Educativo El Hobo con las sedes tributarias de San José 

de bajo grande, Santa Lucía, Poza oscura, Real Alférez, La Turquía, Raizal, Los cerros, 

Nuestra señora del socorro y Caracolicito el 1 de noviembre de 2001. (PIERC5 IE EL 

HOBO 2019).  

 Posteriormente, bajo la resolución 070 del 24 de octubre de 2004 se transformó de 

centro educativo en Institución Educativa, Estableciéndose una sede principal y 9 sedes 

anexas, se concertó entre los miembros de la comunidad educativa un proyecto educativo 

institucional que abarcara todas las necesidades educativas, culturales, sociales, políticas, 

económicas, entre otras; que en el devenir educativo y por los nuevos modelos educativos 

ha sufrido cambios significativos y pertinentes al contexto educativo y a la sociedad 

cambiante; reconociendo que los procesos en el PEI son inacabables y de constante 

evolución. 

“Nueve sedes que nos iluminan 

Todas juntas, podemos avanzar 

Dios nos llene de sabiduría 

Y el progreso en la patria se verá” 

(Estrofa Himno IE El Hobo) 
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2.2 Nuevos Desafíos 

 

 La dinámica institucional bajo unos criterios de calidad en su interminable 

evolución pedagógica, les dio paso a varias entidades en procura de la transformación, 

proyección e inclusión. Es así que se le abren las puertas a la fundación Alberto Merani6 en 

el año 2010, quienes, partiendo de un estudio de investigación, donde se hace la propuesta 

de pasar de un modelo pedagógico netamente académico a un modelo donde el estudiante 

se vea como un proyecto de vida integral, no solo enfatizando en conocimientos 

académicos sino en procura de formar una persona con sentido de pertenencia, social, 

comunitario y a la vez una proyección hacia la comunidad. 

  Es así como la Normal Superior Montes de María en el 2012 entra a jugar un papel 

importante en este proceso, dándole un giro y una proyección hacia un enfoque pedagógico 

enmarcado en el Modelo Humanista Social Significativo. (PEI7 IE EL HOBO 2010). 

Basado en las teorías de Ausubel, D. (1983), quien en la aprendibilidad dice “El 

aprendizaje significativo se da con la participación autónoma del educando, partiendo de 

sus preconceptos”, así mismo en el componente social tomamos a  Freire, P. (1993) , quien 

propone “ El hombre debe ser partícipe de la transformación del mundo, aplicando una 

nueva educación, llevando al individuo a ser crítico de su realidad y valorar las vivencias y 

su realidad” , y en el aspecto humanista nos casamos con la propuesta de Vygotsky, L. S. 

(2021) quien argumenta que “ los estudiantes construyen el conocimiento individual en 

                                                 
6 Institución de investigación pedagógica sin ánimo de lucro, fundada en 1987 por Miguel de 

Zubiría. 

 
7 PEI vigente hasta 2018 



conjunto con otros, teniendo en cuenta el entorno social como un agente interventor en su 

formación integral”.   

 Con este modelo pedagógico, la institución buscaba establecer un vínculo integral 

entre todos los miembros de la comunidad donde el estudiante tenía un cambio de rol en el 

proceso educativo, transformando una relación horizontal bidireccional en la escuela a 

desarrollar seres humanos competentes e íntegros capaces de cambiar su realidad para 

reconstruir el tejido social que se vio afectado a raíz de los episodios de violencia que se 

vivieron en la región. 

Al respecto (Gadamer, 1991, como se citó en Rios, 2010) sobre el concepto de 

formación plantea:  

El concepto de la formación va más allá del mero cultivo de capacidades 

previas, apunta a algo que está más allá de la habilidad y la destreza y por 

tanto del desarrollo de capacidades o talentos, la formación consiste en el 

deber que cada uno tiene de darse forma. La formación lleva a una 

conciencia bien formada, es decir al entendimiento del todo, además de 

las partes. (p. 18) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede mencionar que a través del proyecto 

educativo institucional se pretendía que los estudiantes adquirieran capacidad para 

reconstruir sus propias realidades para rehacer el tejido social que se vio afectado por los 

problemas de orden público presentes en esta zona del país; los cuales afectaron a las 

comunidades reflejados en  cambios en la vocación productiva, la falta de sentido de 

pertenencia, tenencia de la tierra, sin embargo, se pudo analizar que las intenciones antes 

mencionadas no fueron suficientes para alcanzar los propósitos que se querían desde el PEI. 

 



Los análisis suscitados, permitieron que la  institución educativa El Hobo  lograra  

establecer alianzas con entidades públicas y privadas como SENA, que buscaba desarrollar 

competencias laborales en los educandos a través de sus programa de formación técnica; 

Fundación Telefónica, con su proyecto Piensa en Grande, cuyo objetivo era ofrecer 

herramientas de desarrollo humano para que los jóvenes con edades entre 14 y 18 años 

potenciaran sus habilidades y competencias de tal manera que se convirtieran en 

ciudadanos responsables capaces de resolver un plan de vida y resolver desafíos del mundo 

digital.  

Desde el Programa Todos a Aprender (PTA), que busca mejorar las condiciones de 

aprendizaje en los establecimientos educativos y que en su momento permitió el 

mejoramiento en las competencias básicas de los estudiantes, reflejado esto en el ISCE8; 

Programa Ondas, las letras van por Colombia, Bosques de Paz, Etc.,  todo esto dio como 

resultado un cambio en las prácticas pedagógicas que permitieron la obtención de premios 

por la participación en proyectos de tipo ambiental y auto sostenible, con lo cual se logró el 

reconocimiento como escuela rural emprendedora.  

 Estas recompensas, han llegado gracias a una reflexión y un verdadero cambio en 

las prácticas pedagógicas. La generación de proyectos, la actualización del currículo, planes 

de área y aula y en las estrategias de enseñanza, permitieron que los educandos sean más 

activos y puedan sentirse dueños de su entorno, siendo ellos el eje del proceso educativo, 

dejando al maestro en una posición de mediador en el proceso de enseñabilidad. A lo que 

(Rodríguez, 2005) sostiene: 

                                                 
8 Índice Sintético de Calidad Educativa: es un indicador numérico que se enmarca entre la escala de 

1 a 10 el cual es entregado por cada nivel educativo (primaria, secundaria y media) a todos los 

Establecimientos Educativos -EE- del país. 



Educar no significa enseñar y mucho menos entrenar para pensar, actuar 

o sentir de una determinada manera. Educar significa abrir horizontes que 

hagan posible la afirmación del sujeto y su participación de forma 

responsable en la invención cotidiana de la vida en sociedad. 

Las trasformaciones surgidas, han permitido una constante reflexión crítica sobre el 

modelo pedagógico institucional, buscando un enfoque pedagógico pertinente que responda 

a las necesidades formativas de los estudiantes, permitiendo así una verdadera 

contextualizan de la educación en la zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar. En 

ese sentido, en el año 2018, el PEI tuvo una resignificación lo cual conllevó a que se 

convirtiera en un PIERC (Proyecto Institucional Educativo Rural Campesino) que busca 

contextualizar nuestras experiencias educativas; y como todo proceso educativo cambiante 

inacabado se mantiene en constante construcción.  

Ven que aquí apreciamos tu talento 

En deportes, dibujo, declamar 

Expresando tus conocimientos 

En nuestra semana cultural 

(Estrofas Himno IE El Hobo) 

 

2.3 Caracolí en su contexto 

 

En el corazón de los Montes de María, región bella y mágica perteneciente a los 

departamentos de Bolívar y Sucre, está ubicado un hermoso corregimiento llamado 

Caracolí Grande, que forma parte del abrazador municipio de El Carmen de Bolívar, a 



escasos 11 kilómetros, su singular y atractivo nombre se le dio por existir en la región 

abundantes arboles de este nombre Caracolí (Anacardium excelsum) con gran verdor y 

altura  y por la cercanía al pozo de Caracolí, bordeado por el esplendoroso follaje y frescura 

de los árboles de este  mismo nombre y las imponentes ceibas de agua (Ceiba pentandra 

familia Malvaceae)      que abastecía las necesidades de agua en toda la región en épocas de 

ardiente verano, según lo cuentan en sus relatos los viejos habitantes de la zona partiendo 

de sus saberes populares.  

Al respecto, Da Silva (2011), considera que “El saber popular no posee la 

sistematización del saber escolar o del saber científico, sino que se acerca y logra dialogar 

con ellos. Nace de la relación de las personas entre sí y con sus producciones culturales 

materiales o inmateriales” (p. 2), esta afirmación invita a que, desde nuestras instituciones 

educativas, se visualicen los saberes populares haciendo parte de la transformación 

pedagógica del maestro, sean los pilares de la construcción de saberes por parte de los 

estudiantes y maestros. 

Los saberes populares y la magia de la naturaleza, permiten que esta región este 

llena de gente amable y generosa, que sus ojos desbordan destellos de amistad, que invitan 

al viajero a permanecer en el. También hay poetas y decimeros como los hay en El Hobo, 

gente orgullosa de su tierra, vivencias y riquezas naturales que inspiran sus versos hechos 

canción. 

Entre cerros y montañas 

de los montes de María, 

Caracolí despierta con el alba 

y el soñar de cada día. 

                                                                                     Estrofa del himno de Caracolí) 



 El tropical clima de la zona está influenciado por los vientos alisios, propiciando 

variaciones en la temperatura, humedad y precipitaciones que adornan las montañas con la 

espesa neblina que acaricia y refresca nuestros rostros y el de los viajeros. Especiales 

característicos que generan un ambiente único para nuestros campesinos, orgullo de nuestra 

tierra que plantan nuestros alimentos, haciendo parir la tierra con abundantes cultivos de 

plátano, maíz, ñame, yuca, arroz y aguacate entre otros productos de consumo, 

comercialización y exportación propios de la región. Sin dejar de lado la abundancia de 

caraotas y frijoles que acompañan a un buen arroz, y ni hablar frutas, que endulzan nuestros 

días en toda época del año, sobre todo en mayo y junio con las imponentes cosechas de 

mango de todas las deliciosas variedades, mamey, guayaba, torombolo, zapote, nísperos, 

ciruela y los Hobos que se decoran así mismos con flores y frutos amarillos, bordeando las 

orillas de las carreteras y caminos cubriendo con su manto de especial aroma y sabrosura. 

Campesino, campesino 

Que miras el arrebol 

Trabajas con lluvia o sol 

Por veredas y caminos 

Sin conocer tu destino 

Ves el día que ha terminado 

Cuando la noche a llegado 

Das descanso a tu pulmón 

Yo no sé porque razón 

Te tienen abandonado 

 

Con machete y azadón 



Va el campesino a su rosa 

A cultivar Zaragoza 

La yuca y el algodón 

La patilla y el melón 

él va sembrando en su arado 

después de haber cultivado 

con tanta calamidad 

sale para la ciudad 

para surtir los mercados. 

                                                                             Decima de Gabriel Segura 

Estos versos de Segura muestran el valor del campesino que con trabajo y esfuerzo 

plantan la madre tierra y así llevar a la mesa este delicioso néctar; con sus saberes de 

antaño, dan el valor cultural y preservan las costumbres que heredamos de tiempos ha, y 

que en las generaciones futuras también prevalecerá. Abundancia por demás que hacen de 

Caracolí una de las zonas más productivas del Caribe colombiano, demostrado a plenitud 

con su producción de ñame y aguacate en sus distintas variedades, acompañado de arroz, 

plátano, tabaco y café que embriaga el amanecer con su delicioso aroma, toda esta gran 

riqueza abastece las despensas y las mesas de la región caribeña. Recientemente incursiona 

nuestra gente campesina con cultivos de Cacao, palma de aceite, ají dulce y maderas finas.  

Son Caracolí y El Hobo las puertas de salida del comercio campesino en los Montes 

de María, siendo el puerto de desembarco El Carmen de Bolívar, y aunque hubo terror y 

violencia que lastimo el corazón de todos los habitantes de esta preciosa región, desastre 

igual ocurrió en la flora y fauna regional, cuando el glifosato arraso las plantaciones de 

aguacate, fue un duro golpe a la economía local y la salud campesina, al gobierno esto no le 



importo cual era la doble intención que de sus negras entrañas el presidente pario, al 

mermar la economía de la región caribeña y dando paso a la venta del aguacate Hass 

(persea americana) producido en las riberas de la región antioqueña, Mas la tenacidad y 

fiereza del flamante campesino hizo revivir la tierra y abrió nuevos caminos de producción 

y grandeza , la resistencia ante la adversidad, la persistencia ante el dolor hicieron que 

nuestra gente nunca desistiera, los que se fueron en una  gran mayoría regresaron, otros más 

han llegado ante la abrigadora esperanza de un futuro mejor, que hoy día recoge sus frutos 

con la abundancia y riqueza de estas tierras productivas, se han plantado nuevamente las 

aguacateras criollas, y para innovar en cosechas la variedad se aumentó en ricura y sabor. 

 Caracolí también es un lugar de creencias religiosas y mitos como el de la llorona, 

el mohán y el caballo sin cabeza, aun por estos días se oyen hablar los abuelos de todas 

estas leyendas regionales, la población en un buen porcentaje es evangélica, adventista, 

pentecostal y católica los cuales celebran las fiestas del Santo Patrono el 14 de septiembre 

donde se en procesiones en honor a este. 

Los fines de semana no puede faltar la gallera, que marca el descanso laboral del 

campesino, también hay partidos de futbol, villares y fiestas familiares. Es común escuchar 

músicas como la champeta, reggaetón, vallenato, rancheras, corridos; muy poco 

escuchamos porros, cumbia o gaita, pero hay que destacar que la Escuela Lucho Bermúdez 

viene haciendo un esfuerzo para la recuperación de la memoria cultural en algunas 

instituciones educativas de el Carmen de Bolívar, llevando instructores de música, la I.E de 

Caracolí recibe estos beneficios con clases de Gaita, acordeón y tambor, también nos 

favorecemos con la escuela de danzas y teatro donde muchos estudiantes participan, ya que 

la I.E de Caracolí es el centro de todo tipo de eventos que se programan para esta región. 



2.4 Historias de vida pedagógica 

 

“Llegar a este proceso nos conlleva a revisar nuestra identidad pedagógica, es decir, 

nuestro devenir en la vida de ser docente.”   (Mary Luz Miranda) 

 

2.4.1 Un viaje mágico: Dairon José Nieto Sarmiento 

 

 Bajo la tenue luz de una vela quemada por el tiempo escucho como voces susurran, 

evocando cada paso, cada momento de mi vida, esos mágicos instantes convertidos en un 

viaje único, de fantasías, tropiezos, sueños y recompensas. Siempre con convicción de que 

luchando y estudiando se puede lograr las metas. 

 Mi nombre Dairon José Nieto Sarmiento nacido un 15 de agosto de 1975 en el 

humilde municipio de Soplaviento en el departamento de Bolívar, hijo de padre pescador 

que día a día salía a aventurar para llevar el sustento a su hogar y una madre dedicada a su 

familia, emprendedora y trabajadora, quien para ayudar con el sustento se dedicaba a hacer 

bollo, los cuales vendíamos de casa en casa, por las calles polvorientas de nuestro 

municipio. Este recorrido inicia en la escuela de banquetas que tenía mi tía Isabel Nieto en 

su residencia donde recibí mis primaras clases, en la cual estuve hasta cumplir los 7 años de 

edad.   

 De allí salimos hasta la escuela mixta Felipe Santiago Amor Castillo, para iniciar mi 

básica primaria, fueron 5 años duros, recuerdo que mis maestros manejaban la metodología 

tradicional, regla y castigo eran elementos de los cuales debíamos cuidarnos, nuestro 

comportamiento y conocimientos estaban como requisitos para ser sancionado por los 



docentes de la época y encima nos caían nuestros padres, finalice como uno de los mejores 

estudiantes de la escuela.  

 Mi  educación estuvo marcada por el interés en aprender, por  lo que durante los 

seis años que hice parte como estudiante del colegio liceo del dique Enrique Castillo 

Jiménez, sentí amor por el área de química, esta me llenaba de mucho interés, pero había 

algo dentro de mí, no quería ser docente, veía lo mismo en la forma como mis docentes 

anteriores me enseñaban, prevalecía el modelo memorístico, muy común hasta finales del 

siglo XX, donde el maestro era el centro del proceso de enseñanza y la relación entre 

profesor y alumno se basaba en el autoritarismo, era muy común el sistema de premio y 

castigo basado en recompensas para los “buenos” (Cuadro de honor) y sanciones para los 

“malos, no me veía siendo maestro.  

 

1.1.1.1 Al vaivén del tiempo 

 

 Mi sueño era al finalizar los estudios de secundaria entrar a la universidad y estudiar 

ingeniería de sistema, sin olvidar la química, la informática me cautivo. Pero……. 

Surgieron muchos inconvenientes, el principal no teníamos los recursos para darme ese tipo 

de estudio, mis padres solo me podían poner a estudiar en cursos que formaban normalistas 

en seis meses, pero en verdad no quería ser maestro, cuatro años pasaron y mi vida era un 

vaivén sin sentido, no existía un norte, solo me interesaba trabajar para luego ir a divertirme 

derrochar lo poco que ganaba en diversiones.   

 

 



1.1.1.2 Un Viaje de retos 

 

 Para el año de 1997 un 21 de enero decidí iniciar una nueva aventura, en el camión 

que transportaba las cervezas y en el cual trabajaba me dirigí a la ciudad de Barranquilla, 

quería estudiar, fue así como en ese día hice el proceso de inscripción en el programa de 

licenciatura ciencias de la educación con especialidad en biología y química.  Sin la más 

mínima oportunidad de ingresar, con la fe puesta en mis sueños entregué la papelería, fue 

así como logré ingresar al alma mater, a pesar que me correspondió esperar porque solo 

escogerían 40 estudiantes y mi puesto fue el 42.  

 Fue un proceso muy largo debido a los constantes paros y manifestaciones que se 

realizaron dentro y fuera del campo universitario, en esos momentos fue que escuché la 

palabra pedagogía y sus exponentes, conocí los planteamientos de Vygotsky, Jean Piaget, 

Montessori, Ausubel, Pestalozzi entre otros, pero como particularidad las prácticas de los 

docentes no tenían diferencias con la forma que mis docentes de primaria y secundaria 

manejaban. Fui formado académicamente bajo la pedagogía de la educación tradicional. A 

propósito, Giroux, (1990) sostiene: “Por desgracia, tales recomendaciones se basan 

ampliamente en modelos educativos estructurales-funcionales de teoría curricular que no 

perciben la intención de la educación social más allá de sus limitados resultados 

instruccionales más explícitos.” (p3). El aporte de Giroux es una muestra clara de falta de 

una transformación real de las practicas pedagógicas desde la formación de los maestros. 

 Fueron diez semestres,  donde el docente era el centro del conocimiento mientras 

los estudiantes solo escuchábamos y tratábamos de comprender cada teoría, en esa ruta 

llegamos al  Instituto Pestalozzi de Barranquilla donde realice las prácticas pedagógicas que 

por los inconvenientes de la época (paro de docentes) me correspondió afrontar los grados 



10 y 11 sin tutor de apoyo, un temblor en mi cuerpo se apodero de mí, el miedo, temor a no 

hacer las cosas bien  a pesar de tener un gran PEI, se continuaba los procesos académicos 

bajo la teoría pedagógica tradicional. 

 Este viaje mágico me permitió construir una praxis pedagógica replicando como 

mis docentes me enseñaron, llevándome antes de graduarme ingresar a laborar como 

docente de química en el Colegio Ilse María en Soledad (Atlántico), donde comencé a 

comprender que existían maneras diferente de aflorar el conocimiento en los estudiantes, el 

hecho de que este colegio tuviera convenio con la Institución Educativa Inocencio Chinca 

de Barranquilla me permitió conocer la teoría constructivista.  

 Sucesivamente ingrese al Colegio Comunitario Las Moras del mismo municipio 

desarrollando las actividades académicas en la básica secundaria y media; este esfuerzo, 

dedicación y amor permitió que me convirtiera dentro de estas dos instituciones en líder 

educativo y un año después de mi ingreso se me dio la oportunidad de ser coordinador en 

ambas instituciones educativas, luego de una lucha y perseverar ingrese al servicio oficial. 

 El viaje me ubicó en un Municipio en el corazón de los Montes de María, llegue al 

Carmen de Bolívar para convertirme en docente de aula de una institución educativa la cual 

me recibió con los brazos abiertos. La Institución Educativa El Hobo se convirtió en mi 

habitad natural, una institución que consta de nueve sedes, el inicio fue muy difícil tocaba 

hacer largas caminatas para llegar, el modelo pedagógico era el Constructivista, pero solo 

era en el papel ya que se evidenciaba el modelo pedagógico tradicional. En esta institución 

me encontré con niños y niñas con ganas de seguir adelante y a los cuales les brindé a 

través del constructivismo que los conocimientos que ellos tenían eran muy importantes, 

pero que se tenía que hacer un pequeño esfuerzo para mejorar, aprendí de ellos y ellos de 

mí. Al respecto Freire (2006) expresa 



 “el enseñar y el aprender se van dando de manera tal que, por un lado, 

quien enseña aprende porque reconoce un conocimiento antes aprendido 

y, por el otro, porque observando la manera como la curiosidad del 

alumno aprendiz trabaja para aprehender lo que se está enseñando, sin lo 

cual no aprende, el educador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y 

errores.” (p. 28) 

Así, emergió la iniciativa de educar desde la práctica pensando en el ser, donde cada 

actor del proceso de enseñanza sea dueño de su saber, alejando de mí, la famosa silla del 

docente; siendo el camínate del aula llevando a los estudiantes por un camino mágico de 

reflexión donde cada uno expresa libremente sus opiniones y sentimientos en el área de 

química. 

 

 

1.1.1 Mi práctica pedagógica: Albeiro Celestino Miranda Vargas 

De campesino a maestro 

Soy de estirpe campesina 

nacido en la montaña 

en medio de la maraña 

salvaje y con espinas 

donde se crea la doctrina 

para vencer el temor 

y ser buen profesor 

de la sociedad naciente 

de esta nación presente 



que reclama respeto y amor. 

Versos libres a El Hobo. Albeiro Miranda (2020) 

 Albeiro Celestino Miranda Vargas, normalista superior de la Normal Superior 

Marina Ariza Santiago, licenciado en ciencias naturales y medio ambiente de la 

Corporación Universitaria del Caribe (CECAR). Mi intención no era ser docente, en el año 

1995 me matriculé en el programa de biología pura de la Universidad del Atlántico, en el 

cual cursé algunos semestres y tuve que abandonar porque el horario de clases no me 

permitía trabajar para sostenerme; no me vine de la Universidad del Atlántico; me trasladé 

al programa de ciencias sociales donde cursé 6 semestre y una fuerte enfermedad me hizo 

regresar a mi tierra natal. 

 

1.1.1.1 ¿Te atreves a ser docente? 

 

 En el 1988 graduado de bachiller me fui para la finca de mi abuela, que estaba 

ubicada en la vereda La Sierra de Venado con el fin de hacer un cultivo de ñame y obtener 

un dinero para luego irme a estudiar. Era el único bachiller de la vereda, a raíz de esto la 

comunidad le propone al aspirante a la alcaldía que me consiga el contrato como docente de 

la escuela - en este tiempo se comienza a elegir los alcaldes por voto popular - en mi 

primera experiencia como docente ocurrió algo bastante particular; tuve que terminar de 

enseñar matemáticas y a leer y escribir al director de la escuela. Esta experiencia 

pedagógica fue muy particular porque algunos estudiantes tenían casi mi edad y la 

educación estaba enmarcada en el método tradicional, pero lo paradójico era que los 

docentes que encontré en la escuela tenían poca preparación y eran designados por 

recomendación de algún funcionario público. 



Por lo anterior Ramírez y Téllez (2006) "afirma que la falta de maestros preparados, la 

forma como se descentralizo el sistema educativo y la poca prioridad que le dieron los 

diferentes gobiernos a la educación, la falta de recursos y la precaria organización del 

estado fueron los obstáculos más grandes que tuvo que enfrentar la enseñanza en el país" 

 Al llegar a esta escuela me enfrenté con la formación en la cual fue objeto, se 

recurría a la repetición casi mecánica y exacta de los contenidos conceptuales trabajados en 

clases, pero en el fondo se observaba la poca o casi nula reflexión de los estudiantes. Me di 

cuenta que esta clase de educación no estaba contribuyendo en el desarrollo y 

mejoramiento del contexto - los jóvenes terminaban el quinto grado, seguían en lo mismo 

formaban su familia y seguía cultivando la tierra. Según lo anterior Delors, J (1996) nos 

dice que "frente a los números desafíos del porvenir, la educación constituye un 

instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, 

libertad y justicia social" 

 Todo esto sucede en el año 1988, el cual marca un hecho histórico en algunos 

corregimientos y veredas de los Montes de María cómo son La Sierra de Venado, Lázaro, 

Balaustre, La Pita, La Sierra, Macayepo, Ojancito y otros, los cuales estaban azotados por 

bandas de delincuencia común, estos grupos violaban niñas, robaban a los campesinos, 

convirtiendo estos lugares en sitios difíciles para vivir y de extrema pobreza y  las escuelas 

en lugares solitarios y fantasmales donde en las noches se escuchaban el rodar de las sillas, 

los gritos y risas de los niños y niñas, esto contribuyó a que  llegaran los primero grupos 

armados a la región (EPL y ELN).  

 Mientras esto sucedía los maestros municipales organizamos el primer paro a un 

alcalde motivado por el atraso del pago de los sueldos y el poco apoyo a la educación rural; 

los que participamos fuimos tildados de subversivos y perseguidos, esto me obligó a 



marcharme de El Carmen de Bolívar; deambulé por varias ciudades de la costa y finalmente 

me establecí en Cartagena. 

 

1.1.1.2 Mi tiempo en la arenosa. 

 

 En Cartagena estuve algunos años, buscando abrirme paso en la sociedad, hice 

algunos intentos por entrar a la universidad de Cartagena - no sé por qué no entré tenía 

buenas pruebas nacionales y creo que me fue bien en el examen de admisión, con el cual no 

estoy de acuerdo que sea haga, con frustración y decepción me fui para Barranquilla. 

 Al llegar a esta ciudad el primer lugar en visitar fue la Universidad del Atlántico, 

con suerte las inscripciones estaban abiertas y me inscribieron el programa de biología 

pura. Fui admitido (no terminé por el motivo antes mencionado), me trasladé al programa 

de ciencias sociales nocturno en el cual cursé seis semestres. 

 Estando en la universidad trabajé como docente en el Liceo Bolívar ubicado en el 

barrio Realengo (hoy 7 de abril).  Era un colegio de primaria donde asistían niños y niñas 

entre los 6 y 13 años de edad. La mayoría en pobreza extrema y pertenecientes a bandas de 

delincuencia común, donde en la entrada y descansos (recreos) había que evitar peleas entre 

los estudiantes que se agredían a golpes y con arma blanca, gracias a mi espíritu conciliador 

logré ganarme el respeto y por ende la confianza de los estudiantes y por este motivo casi 

siempre me tocaba intervenir para disuadir las discordias. me convertí en su amigo y 

confidente, recuerdo las palabras de Darwin Ariza de 13 años: 

“Profe, yo estoy en esto porque la situación de mi casa no es buena. Mi 

mamá trabaja en un bar, mi papá vende en la calle y pelean casi todas las 

madrugadas, nosotros somos cinco y un amigo mayor que yo me propuso 



vender droga y participar en los atracos, me va bien y ayudo a mis 

hermanos y a mis papás.”  

 El colegio lo vendieron, quede sin trabajo, un amigo me recomendó en el Colegio 

María Inmaculada para que orientar a la asignatura de Filosofía y Ciencia Sociales, los 

estudiantes de este colegio eran de estrato 6 y a todos ellos los papás los llevan en carros 

lujosos a que asistieran a clase (un contraste bastante impresionante) tocó dejar el trabajo 

por no compartir la misma manera de pensar con el dueño y rector del colegio. Después de 

esa experiencia me enfermé y tuve que abandonar la universidad. 

 Regreso a El Carmen de Bolívar me ofrecen trabajar como docente en la O.N.G de 

la arquidiócesis de Cartagena, que le había dado un contrato la Gobernación de Bolívar por 

canasta educativas; esto sucede en el año 1999, lo cual me llena de alegría, porque uno de 

los sueños era convertirme en profesional para servirle a mis amados Montes de María y de 

qué manera, formando la nueva generación para que se conviertan en los productores de 

ideas y los motores del desarrollo de la región. 

 Llego al 28 (lugar donde se cogen los carros para subir a la alta montaña) algunos 

amigos y familiares me preguntan si voy para la finca de la familia a recoger aguacate o a 

tirar machete, le respondo - ni lo uno ni lo otro, voy para la pita a realizar el censo de los 

pelaos porque voy a trabajar como profesor. 

 Luego de hora y media en carro y una hora a pie llegué a la escuela, estaba en 

regular estado. Cerca de ella estaban los campesinos Néstor Márquez y Héctor Canoles me 

preguntaron: 

- Compa, ¿para dónde va? 

- Buenos días, vine a hacer el censo de los niños, a ver si se puede abrir la escuela. 



Responde Néstor, - claro, por aquí si hay pelaos. Pero tiene que tener cuidado, por 

aquí anda la guerrilla. 

- no se preocupe yo soy de la región, respondí 

pregunta Héctor: - ¿De qué familia es? 

- Miranda. 

Dice Néstor: - hombre, usted es familia mía. 

A lo que yo le respondo, - claro, yo los conozco. 

 Con este pequeño diálogo se inicia nuevamente mi proceso como docente en los 

Montes de María, enmarcado en condiciones difíciles, contrataciones intermitente, 

presencia y hostigamiento permanente por parte de los grupos armados,  esta situación 

interfiere de manera significativa en el proceso pedagógico, ya que cuando se le pregunta 

los niños que quería ser en el futuro, siempre  respondían que guerrilleros o soldados o 

cuando se les pedía que hiciera un dibujo, representaban en el papel un combate armado o 

un arma de fuego, y muchas situaciones de su vida diaria siempre giraba alrededor de esta 

situación. En esos tiempos cuando nos reuníamos algunos docentes o nos encontramos en 

El Carmen conversamos sobre cómo estaba haciendo cada uno en su escuela y llegábamos 

a la conclusión que teníamos que educar sobre los valores, esto sirvió para que muchos de 

nuestros estudiantes no ingresaran a las filas de los grupos armados; esto creó malestar 

entre los combatientes de los grupos armados y en más de una ocasión fui objeto de 

advertencia como las siguientes: 

“Profe no le hable a los niños de eso, hable de lo corrupto que es el 

Estado y de las injusticias que cometen los políticos y gobernantes y que 

hay que enfrentarlos con las armas para quitarles el poder. Ayúdenos con 

eso, se puede meter en problemas, conserve el trabajito.”  



 

 En mi práctica pedagógica en llegado a la conclusión que desde el año de 1999 

hasta el 2008 la educación Montemariana estaba como la hoja al viento, no tenía estabilidad 

y se enseñaba lo que se podía, sin embargo, a partir del año 2009 las escuelas empiezan a 

construir proyectos educativos y planes de estudio coherentes con el contexto. 

 Actualmente oriento la asignatura de ciencias naturales en la Institución Educativa 

El Hobo, en la sede Raizal. Trabajo en las asignaturas de biología y educación ambiental, 

donde mi mayor logro es haberle dado relevancia e importancia al medio ambiente o socio 

ecosistema, como elemento fundamental para el sostenimiento y desarrollo de la vida y 

además colocar a la educación ambiental como elemento clave el en desarrollo pedagógico 

de la Institución Educativa El Hobo. 

 

2.4.2 Entre Cucullos y Cigarras: Mirta Limas Lambraño 

 

 Entre cucullos, cigarras nocturnas y el hermoso amanecer de los montes de María 

para ser más precisa, inicia mi vida un 15 de septiembre de 1974, nací en el hospital de El 

Carmen de bolívar, a los dos días ya estaba en San Isidro, hija de una familia humilde pero 

laboriosa, mi madre profesora de primaria, mi padre campesino y de origen boyacense, con 

principios muy religiosos, por lo que su consigna siempre fue honestidad y trabajo, a los  2 

años nos fuimos a vivir al pueblo y se compró una pequeña finca en el sector que llaman la 

Negra allí viví hasta los 5años, donde mis padres fueron mis primeros maestros, en 

matemáticas y castellano. 

 A los 6 años ingrese a la Escuela Rural Mixta J.R. Faciolince donde curse el primer 

año de primaria, con una educación donde la tabla hablaba por la maestra, lastimosamente 



una grave enfermedad que me tubo al borde de la  muerte no fue comprendida por la 

maestra que luego de dos meses de ausencia dijo que tenía el año perdido y no me recibió 

más, ante lo cual mi madre me llevo a terminar el año a una escuela de banquita llamada 

Santa Teresa de Jesús, donde una profesora ala que con cariño llamábamos la seño Bleidis, 

me acepto amorosamente y me tubo con ella hasta el segundo año, allá aunque era 

tradicional, no había golpes ni castigos, para el tercer año regrese al J.R.. Faciolince donde 

termine mi primaria, ingrese al Instituto Nacional de Promoción Social, más conocido 

como el Poli, donde termine mi bachillerato en el 1991, todos esos años de estudio fueron 

muy gratos, recuerdo algunos maestros como  profesor de sociales Sebastián Alvis y  el 

profesor de Biología y Química  Pedro Pablo Boada, Pablita Torres Y Gladis Dussan; se 

salían de esa norma y nos permitían opinar hasta  discutir con ellos sobre algunos temas, 

hacían recorridos , visitas a museos, mesas redondas, debates, socializaciones y 

laboratorios. Desde allí nace mi inclinación a las ciencias áreas en las que me destaqué al 

igual que en deportes, por las que obtuve beca estudiantil.  

 Por una cirugía de emergencia no pude ingresar a la universidad y tuve que esperar 

el segundo semestre, mi madre con mucho esfuerzo pago mi primer semestre de Ingeniería 

industrial en la Tecnológica de Bolívar en la ciudad de Cartagena, pero no pude seguir por 

dificultades económicas y personales que se acompañaron de una época de violencia 

indiscriminada donde murieron muchos parientes, tíos , primos y un hermano, 

acompañados de múltiples amenazas contra nuestras vidas toda la familia abandono el 

pueblo y nos dispersamos por toda Colombia, viví en una vereda cerca a Duitama (Boyacá) 

en un monasterio Taoísta donde labore por 10 años con la fundación Paz de selva verde, 

como promotora y defensora ecológica de la reserva Guanentina, allá me case y  por 

circunstancias de salud de mi padre regrese a Cartagena, para acompañarle en sus últimos 



días, el destierro y la perdida de todos nuestros vienes fueron un golpe muy duro para él, y 

se fue en medio de esa tristeza y lejanía, con toda la familia nos organizamos para recuperar 

territorio y volví a la casa del pueblo, donde aún reinaba la violencia, las vacunas 

obligatorias para los que tenían un sueldo, mi familia empezó a regresar de apoco, fuimos 

resilientes ante todas estas circunstancias, ellos iban y venían mientras yo cuidaba de la 

casa, entonces decidí estudiar y trabajar. 

 Con sacrificio y esfuerzo ingrese nuevamente a la universidad  en la facultad de 

educación en CECAR en Sincelejo donde obtuve el título de Licenciada en Educación 

Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, para el 2004 daba clases 

a domicilio como profesora de refuerzo a varios niños del barrio, en el 2005 trabaje como 

docente en CITUTEC, donde ejercía como profesora de biología, química y filosofía a los 

estudiantes adultos que validaban el bachillerato en la jornada nocturna, en el 2006 a través 

de una ONG de la parroquia la Sagrada Familia con la fundación Saber  llegue a la Escuela 

Rural Mixta de Caracolí como profesora de ciencias donde rotaba de 3º a 9º, allí inicia mi 

proceso con prácticas agropecuarias y ambientales, horas con las que completaba mi carga 

académica, a través de las prácticas ambientales y las ciencias encontré la forma de hacer 

más atractivas las clases, lo cual me abrió paso en el corazón de mis estudiantes y gane 

experiencia. 

 Un primo y compañero de trabajo Luis Miguel Lambraño, me dijo que me 

inscribiera en el concurso docente, ante lo que le dije que aún me faltaban 2 semestres y el 

me respondió ese proceso se demora te da tiempo y aun si no ganas te sirve de experiencia, 

y le hice caso me inscribí y para mi sorpresa gane a la primera, sería mi angustia tan grande 

que decía para mí; me lo gane y no tengo título, que voy a hacer cuando me pidan el 

diploma, pero sucedió como dijo mi primo para el 2 de diciembre del 2007 tenía que 



entregar papeles y pedí el diploma por ventanilla para sacar copias y enviarlo a la 

secretaria, para septiembre del 2008 ya estaba en provisionalidad en la Institución Técnica 

Agropecuaria Luis Villafañe Pareja (IETALUVIP) de Córdova Bolívar ,donde estuve como 

docente de aula en primaria, hasta septiembre del 2011 cuando regrese nuevamente a La 

Institución Educativa de Caracolí, donde me desempeño hasta el día de hoy en el área de 

ciencias y prácticas ambientales en los grados de 6º en adelante. Ha sido una experiencia 

muy significativa y gratificante para mí como docente, sobre todo al llegar cada día y ver la 

sonrisa de alegría y agradecimiento que me brindan esos chicos sin duda alguna fue la 

mejor decisión que tome al estudiar para ser docente y no continuar la ingeniería.  

 

2.5 La pandemia 

 

 Con respecto a las estrategias pedagógicas que desarrollábamos antes de la 

pandemia, originada por el COVID 19, las practicas pedagógicas se caracterizaron por 

convertir al docente en un guía y al estudiante en un sujeto explorador de nuevos 

conocimientos, centrándose en las realidades que le ofrece su contexto. En cuanto a las 

ciencias naturales, no estuvimos alejado de este accionar pedagógico y lo evidenciamos en 

las iniciativas que se han venido desarrollando que fortalecen el proceso educativo. 

Proyecto de reforestación del bosque seco tropical, Proyectos de energía solar, Diseño 

y construcción de biodigestores, Elaboración y comercialización de controladores 

orgánicos, Elaboración y comercialización de vinos y alcoholes, entre otros. Basado en 

los cuatro pilares de la educación propuestos por DELORS. J (1994): Aprender a Conocer, 

Aprender a Hacer, Aprender a Convivir y Aprender a Ser.  



 Cabe destacar que todas estas actividades parten desde el aula colocando como 

protagonistas principales a los estudiantes, que se convierten en gestores y transformadores 

de su realidad. Estas y otras evidencias pedagógicas, dan muestra del aporte que se hace a 

algunos procesos de los diferentes componentes de la gestión educativa. Todo esto basado 

en el modelo constructivista humanista que acoge el PEI, que considera que el aprendizaje 

es un proceso de reconstrucción del conocimiento producto de la interacción entre la 

experiencia personal del estudiante y su entorno. 

 La pandemia no fue impedimento para seguir en las acciones que se venían 

desarrollando en la institución desde las ciencias naturales, desde otra óptica didáctica y 

pedagógica se orientó el trabajo académico de manera dinámica, donde el educando realizó 

un trabajo teórico-práctico, enviando videos de exposiciones, trabajos de sus prácticas 

ambientales en contexto (recolección de envases plásticos, reciclaje en el hogar, 

conversatorios familiares sobre el cuidado ambiental…) 

 

2.6 Mirada hacia el mañana (postpandemia) 

  

 Las estrategias pedagógicas que se han implementado durante la pandemia, 

originada por el SARS COV- 2, han desnudado las falencias y desigualdades en las 

prácticas educativas de los docentes y en el plan de estudio de la institución educativa el 

Hobo; una de ellas es el uso las nuevas tecnologías, las TICS y las redes sociales, en 

nuestro contexto rural, que se viene perpetuando en nuestro sistema educativo.  

Pero también cabe anotar lo positivo de estas en aspectos como: el acompañamiento 

y acercamiento de la familia a los procesos de enseñabilidad y aprendibilidad que se dan en 

las instituciones educativas, ya que antes de la pandemia este era uno de los que más 



notoriedad tomaba negativamente al incidir en el bajo rendimiento y la apatía entre otros, 

que mostraban los alumnos hacia su formación; situación que al regresar a la escuela de 

forma presencial seria uno de los aspecto pertinentes a fortalecer de cara a la postpandemia.  

 

2.7 La fortaleza del hoy 

 

 El aspecto más significativo a destacar dentro del proceso de resignificación del 

PIER es el enfoque pedagógico concertado: el Constructivista Humanista. Atendiendo las 

sugerencias hechas por el Dr. Humberto Quiceno y Dra. Gledis Montes, en el sentido de 

articular el enfoque pedagógico con las prácticas de la escuela hasta el momento de 

resignificación del PEI, consideramos que la aprendibilidad es un proceso de 

reconstrucción del conocimiento producto de la interacción entre la experiencia personal 

del estudiante y su entorno. De esta manera, el constructivismo enfatiza en la importancia 

de los conocimientos previos del estudiante y de la percepción de la realidad.  

 Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, toda acción educativa debe articularse 

en la estrecha relación que se establece con el entorno en el que se ubica y en el que 

interactúan diversos agentes educativos: la familia, los medios de comunicación, las 

instituciones escolares, etc. El modelo pedagógico, el currículo y la evaluación no son 

inmutables, sino que están en permanente transformación, todo esto evoluciona en la 

medida que el contexto donde se desenvuelven los individuos, claro está que ellos son los 

actores fundamentales para propiciar dichos cambios. Lo anterior es determinante en la 

propuesta teórica del modelo humanista constructivista, que conduce a observar con mirada 

crítica todo lo que sucede en el medio social del individuo. 



 Cabe señalar en el campo académico la IE El Hobo atiende estudiantes en todos los 

niveles, desde nivel preescolar hasta la Media en las sedes Principal y Raizal, 

conjuntamente con el desarrollo de programa de educación para adultos en jornadas 

sabatina y nocturna.  Relacionado al aspecto educativo, se han encontrado problemáticas 

históricas en las zonas rurales de la región Montemariana, nuestra zona no ha sido la 

excepción tal como lo expresa el docente Pedro Salgado:  

Una de las problemáticas que se presentan con relación a las practicas 

pedagógicas de los docentes es el poco acompañamiento que existe por 

parte de muchos padres de familia con relación al tema educativo de sus 

hijos, esta problemática a veces se da por el grado de escolaridad en el 

que se encuentran nuestros padres de familia debido a que la gran 

mayoría son campesinos y muchos solamente tienen la primaria 

incompleta. Le toca al docente asumir toda esa parte que no asume el 

padre de familia. (Comunicación personal 2020) 

 La expresión de Salgado Sierra,  muestra las debilidades que posee la institución en 

los procesos de enseñabilidad y aprendibilidad, además, muchos de los estudiantes para 

llegar hasta las sedes, presentan dificultad en la movilización desde sus hogares, apatía por 

el estudio, poca oportunidades de educación superior, deserción escolar, falta de motivación 

docente, ausencia de liderazgo, la deficiencia en los servicios de saneamiento básico que 

posee la región desde tiempos inmemorables; a través de estas situaciones vivenciales se 

puede dilucidar que es casi nada la presencia estatal en esta región, generando vacíos en los 

procesos de construcción de tejido social y en muchos casos perdida de la identidad cultural 

que somete a la población a conflictos de sus propias transformaciones. 

 



2.8 Problematización 

 

 Llegar a este proceso no fue fácil, todo tiene un inicio y esta investigación no es la 

excepción, la investigación inicia, utilizando el modelo de investigación acción educativa y 

pedagógica propuesto por la Universidad de Cartagena a través del documento orientador 

de la trayectancia Investigativa (Pérez, L. et al. 2021) en el marco del Programa de Maestría 

en Educación con énfasis en ciencias exactas, naturales y del lenguaje, donde se define la 

IAEP como:  

Un escenario donde se crean otras (las) posibilidades para la formación 

investigativa de los maestros, a partir, de la reflexión crítica en la acción, 

que éste hace de las problemáticas que afectan la propia práctica 

pedagógica, de los procesos de enseñabilidad, aprendibilidad; los 

aprendizajes de los estudiantes y las dinámicas institucionales. 

 Esta investigación se materializó en tres Planos: la construcción y deconstrucción de 

la idea principal, el planteamiento del problema y la ejecución del plan de acción con 

relación a las prácticas pedagógicas, que generaran cambios en los procesos de 

enseñabilidad y aprendibilidad en las Instituciones Educativas el Hobo y Caracolí.  

 

2.8.1 Problemática relacionada con las prácticas pedagógicas: 

 

 La problemática relacionada con las prácticas pedagógicas se construyó tras la 

utilización de las técnicas de investigación acción educativa y pedagógica como: La 

Observación participante descrita por Aguiar, E. P. (2015) donde: “El investigador es un 



participante en el grupo que observa a los otros, y que se interesa más en observar que en 

participar”, Los grupos focales definida por Bonilla-Jiménez, F. I., & Escobar, J. (2017).  

Como “una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal 

semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador.”, la 

revisión documental definida por Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, L. (2014). 

Como: la técnica de investigación cualitativa que se encarga de recopilar y seleccionar 

información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, grabaciones, filmaciones, 

periódicos, bibliografías, etc.” y  La entrevista definida por Carballo, R. F. (2001) como  

una conversación fluida donde uno de los participantes reflexiona y revive su vida, ante la 

escucha atenta y cuasi invisible del entrevistador, además instrumentos como el diario de 

campo; se contó con la participación de los docentes orientadores de la Educación 

Ambiental en las instituciones educativas El Hobo y Caracolí arrojaron la siguiente 

información:  La educación ambiental se desarrolla de manera teórica, el docente solo es un 

transmisor de contenidos sin la oportunidad de descubrir los conceptos previos que el 

educando posee ¡Me dedico solo a que los estudiantes conozcas los conceptos de 

ecosistema e interacción!¡ El tiempo solo es suficiente para desarrollar los contenidos de 

los libros de naturales!; estas expresiones de docentes refleja la problemática en la 

orientación de la enseñanza de la preservación y cuidado del medio ambiente, los cuales 

son reducidos puesto que no existe un plan propio de la EA; tomando temáticas de la 

unidad de Ecología de los libros de Ciencias naturales, por lo cual no se aprecia cambios en 

la conciencia ambiental tanto del educando como del docente.   

 Lo anterior se evidencia en los actos de habla como: ¡Tengo el tiempo necesario 

solo para dar la clase teórica! ¡Trabajar varias asignaturas es desgastante!, ¡Solo me dedico 

a dictar lo que vienen en los libros de Naturales! ¡No tengo un plan de área de educación 



Ambiental en el cual apoyarme! ¡No tenemos materiales de apoyo propios del 

área!¡contamos con el tiempo limitado para orientar el área de educación ambiental, una 

hora por semana en cada grado! ¡Como docentes nos centramos en lo cognitivo!¡La verdad, 

no motivo al estudiante en el cuidado ambiental!¡ Utilizo la lectura como entretenimiento, 

para dar a conocer un dato, no en sentido pedagógico!¡Salimos del salón solo a hacer 

jornadas de aseo!¡ No promuevo actividades prácticas que dejen una enseñanza 

significativa en la educación ambiental!  

 En cuanto a la enseñabilidad el docente, refleja, que existen problemas relacionados 

con sus prácticas pedagógicas, enmarcadas bajo el modelo tradicional. De esta forma, la 

enseñabilidad va enfocada hacia la repetición memorística y teórica de los saberes; 

cuestionado por Freire, P (1968) “Nadie educa a nadie, nadie se educa así mismo, los 

hombres se educan entre sí, con la mediación del mundo.” de lo que se puede inferir que la 

educación ambiental esta presta a orientar los educandos en la preservación y conservación 

del ambiente a través de la práctica, donde ellos puedan vivenciar la naturaleza de una 

forma acorde a su contexto. 

 

2.8.2 Problemática relacionada con la enseñabilidad: 

 

 En las Instituciones Educativas El Hobo y  Caracolí, en El Carmen de Bolívar, 

departamento de Bolívar se inició un proceso de investigación acción educativa y 

pedagógica, sobre la enseñanza tradicional en la orientación de la enseñanza de la 

preservación y cuidado del medio ambiente; utilizando técnicas de recolección de la 

observación participante, grupos focales, revisión documental y entrevistas; además 



instrumentos como el diario de campo; lo que permitió contar con la participación de los 

estudiantes, arrojando la siguiente información: 

 El desarrollo de las orientaciones en el área de EA de manera tradicional por los 

docentes encargados, no despiertan interés y motivación por la preservación y el 

cuidado de los recursos naturales de su entorno, donde se evidencia el uso 

inadecuado y aumento en la degradación de los mismos. ¡Estas clases son 

aburridas!¡ No hay nada interesante! ¡Siempre es lo mismo, dictan y dictan! 

Expresiones que reflejan la falta de conciencia ambiental en los estudiantes, además 

del desinterés de los estudiantes por las clases de Educación Ambiental y La Poca 

participación de los estudiantes en el área dentro y fuera del aula de clase en 

actividades ambientales.  

 Las expresiones de los estudiantes como: ¡Eso no me gusta!”, “¡No voy a hacer 

eso!”, “¡Uf!”, “¡Que flojera!”, ¡Que clases aburridas!, ¡los profes se pasan dictando 

mucho!¡Los docentes salen mucho del salón! ¡cuando ponen un video lo hacen para no dar 

clases, porque no explica!¡Ponen lecturas muy largas!¡ Utilizan la lectura como 

entretenimiento, no como didáctica pedagógica!¡ Yo en mi casa ni barro y lo voy a hacer 

aquí!¡los profes me ponen es a transcribir de sus copias!¡ El profe habla más que loro viejo 

y no deja que uno diga nada!¡Yo paso el área solo presentando un cuaderno ordenado al 

profe de ambiental! Muestran claramente la problemática en relacionada con la orientación 

de la enseñanza en la preservación y cuidado del medio ambiente. 

 Ante la metodología tradicional del docente en los procesos de enseñabilidad y 

aprendibilidad (Badillo, R. G., & Miranda, R. P. 1998) , en la preservación y cuidado del 

medio ambiente, que no permite una interacción apropiada entre la Educación Ambiental, 

el contexto y el proceso pedagógico; a consecuencia de que los docente manejan su propia 



praxis y discurso pedagógico hasta tal punto que no existe de manera ordena comunidades 

de aprendizajes, generando muchas dificultades actitudinales y académicas en los procesos 

escolares. Por tanto, el área de la educación ambiental pide una transformación y 

reinvención de los procesos. 

 

2.8.3 Con relación a la problemática que afecta el Desarrollo Institucional. 

 

  La problemática que afecta el desarrollo institucional se identificó desde las 

reflexiones de la aplicación de las técnicas de la investigación acción educativa y 

pedagógica como: observación participante, grupos focales, revisión documental y 

entrevistas; además instrumentos como el diario de campo; las cuales posibilitaron describir 

la problemática desde procesos de contratación de información. Donde se detallan los 

hallazgos encontrados los cuales se organizaron y sistematizaron De allí se destaca el 

siguiente:  

 El menester de completar la asignación académica a los docentes, donde se utilizan 

a educadores de diferentes áreas para orientar la educación ambiental; por ejemplo, 

si el profesor de inglés solo tiene 18 horas de clases se le asignan 4 horas de EA 

para completar la carga de 22 horas semanales de clases, ha contribuido a que los 

educandos sientan un desinterés por la preservación y el cuidado de los recursos 

naturales. Se puede evidenciar lo anterior en las siguientes expresiones de los 

directivos: ¡Nos toca asignar la educación ambiental a los docentes para completar 

sus cargas académicas! ¡Para la educación ambiental solo se asigna una hora 

semanal por grado! ¡los profesores utilizan el espacio de la educación ambiental 

para llenar a los estudiantes de conceptos ecológicos! ¡No existe una práctica 



ambiental viva en la institución!¡ El hecho de no existir plan de área de educación 

ambiental, dificulta el trabajo pedagógico del docente! 

 

2.9 Pregunta general 

 

¿Cómo fortalecer las prácticas pedagógicas en la orientación de la enseñanza de la 

preservación y cuidado del medio ambiente a través de la educación ambiental en las 

Instituciones Educativas El Hobo (sede Raizal) y Caracolí (sede principal)? 

 

2.9.1 Sub preguntas 

 

 ¿Cómo transformar las practicas pedagógicas de los docentes en la orientación de la 

enseñanza de la preservación y cuidado del medio ambiente a través de la educación 

ambiental en las Instituciones Educativas El Hobo (sede Raizal) y Caracolí (sede 

principal)?  

 ¿Cómo posibilitar el aprendizaje de la preservación y cuidado del medio ambiente a 

través de la educación ambiental en los estudiantes de las Instituciones Educativas 

El Hobo (sede Raizal) y Caracolí (sede principal)? 

 ¿Cómo promover la cultura de la preservación y cuidado del medio ambiente a 

través de la educación ambiental en las Instituciones Educativas El Hobo (sede 

Raizal) y Caracolí (sede principal)? 

 



2.10 Antecedentes de la investigación-educativa y pedagógica 

2.10.1 Una mirada internacional 

 

 A comienzos del siglo XXI la humanidad comenzó a plantear alternativas de 

solución que posibiliten tomar decisiones para mitigar la acción de la problemática 

ambiental que se presenta en el planeta(Calentamiento Global, Destrucción de la Capa de 

Ozono, Tala indiscriminada, Aumento de la cantidad de residuos sólidos, Extinción de 

especias animales y  vegetales, Caza indiscriminada de anímales….), con miras a la 

conservación del ambiente, es así como a finales de los años 70 los organismos 

internacionales y los gobiernos de los distintos países comenzaron a preocuparse por el 

deterioro del ambiente y la destrucción de los recursos naturales.  

 Estas conferencias y/o congresos internacionales  se  preocuparon por buscar una 

nueva concepción para el desarrollo ambiental, es así como en la Conferencia  

Intergubernamental mundial sobre educación ambiental de Tiblisi(1977) surge la propuesta 

educativa; la  educación ambiental, cuyo objetivo es el de formar una ciudadanía consiente 

e interesada en el ambiente total y sus problemas asociados, que tenga el conocimiento, las 

actitudes, las motivaciones, el compromiso, y las aptitudes para trabajar en forma 

individual colectiva hacia la solución de los problemas ambientales actuales.    

 Es importante destacar aportes que investigadores han realizado y que permiten una 

reflexión crítica sobre las prácticas pedagógicas en la orientación de la enseñanza de la 

preservación y cuidado del medio ambiente a través de la educación ambiental entre las 

cuales tenemos: 

 Becoming Critical: Education, Knowledge and Action Research. Philadelphia: 

Falmer. Carr, W. K. (1988). S (1986) 



 Wilfred Carr en su obra “una teoría para la educación Hacia una investigación 

educativa crítica” primero nos permite ver la forma como es conceptualizada la práctica 

pedagógica donde Kemmis hace aportes fundamentales sobre la misma; la práctica 

pedagógica “no habla por sí misma, es una forma de poder; una fuerza que actúa tanto a 

favor de la comunidad social como del cambio social que, aunque compartida con otros y 

limitada por ellos, sigue estando, en gran medida en manos de los profesores”. 

 Carr intenta demostrar que existe una gran distancia entre la teoría y la práctica 

educativa, ya que estas se fundamentan en un conjunto de fundamentos conceptuales, que 

muchas veces están muy lejos de la realidad, además nos muestra que este tema ha recibido 

mucha atención por parte de los teóricos, por lo cual la mayoría de docentes piensan que la 

teoría educativa es solo palabrería o jerga pedagógica que nada tiene que ver con la 

problemática y preocupaciones a las que se enfrentan a diario dentro y fuera de los salones 

en los planteles educativo, menciona Carr que  muchos teóricos la grieta se debe a la 

ignorancia e indiferencia de los profesores hacia las teorías, otros por su parte creen que si 

se introducen estrategias que permitan encontrar un sentido práctico a sus teorías estas 

serían relevante e importantes en su quehacer pedagógico o práctica. 

 El autor considera que el concepto de práctica educativa ha sufrido muchas 

transformaciones y modificaciones graduales a través de la historia, y considera que la 

práctica docente no debe ser mecanizada, esta debe ser muy bien intencionada y consiente 

por parte de los docentes de acuerdo a su manera de pensar y de concebir las cosas, así 

como también lo que se aprende de otros compañeros o colegas, lo cual le permita dar 

sentido a su experiencia y características únicas. Por ende, cada práctica docente es 

diferente de otra. Para Carr la teoría educativa tendrá éxito si se estimula a los docentes a 

conocer y comprender de manera más amplia y eficaz sus problemas y sus prácticas. 



 Los aportes de Carr  son muy beneficiosos en esta investigación porque  muestra 

una visión más amplia sobre nuestras prácticas pedagógicas,  muy similar a lo que se 

escucha a diario en las instituciones educativas, en  expresiones como; ¡una cosa es lo que 

dicen esos pedagogos y otra muy distinta es la que vemos en el salón!, ¡Eso es pura carreta, 

métanse en un salón para que vean la realidad de las cosas!, ¡Ellos dicen eso porque solo 

van a escuelas ricas y tienen una situación política y social distinta a la nuestra!, ¡No es lo 

mismo una escuela de Europa a una de América Latina!.  Lo cual permite hacer 

comparaciones entre lo descrito por el autor y lo vivido en los establecimientos educativos 

donde se desarrolla esta investigación. También invita a avanzar en la experiencia docente 

y describir de acuerdo con la misma una conceptualización pedagógica acerca de praxis, 

donde ciertamente se han definiendo y redefiniendo a cada cambio que ha dado la 

educación.  

 Las Prácticas de Enseñanza en la Formación Inicial del Profesorado 

Autora: Rosario Quecedo Lecanda 

 Quecedo sitúa su investigación en la formación inicial del docente, en concreto con 

la práctica docente, la autora se interesó en comprobar cómo estas prácticas de campo 

contribuyen en la construcción del conocimiento profesional del docente en formación, lo 

cual representa un proceso de aprendizaje, que conlleva a elaborar desde su praxis un 

conocimiento constituido por unas convicciones sobre la enseñanza y el contexto, a lo cual 

ha sido dado una interpretación  y a reconstrucción sobre sus propias teorías docentes, en su 

vivencia el docente en formación se permite criticar su experiencia, sus aprendizajes sobre 

la enseñanza y el contexto, revalorando sus propias teorías y creencias; lo cual les permite 

potenciar la actitud crítica y el pensamiento reflexivo generando una experiencia y 

aprendizaje significativo. 



 La autora  invita a través de su trabajo a mirar desde una perspectiva iniciática o 

primípara el proceso como docentes, a repensar de manera crítica, analítica y reflexiva la 

práctica docente, a replantear las  propias creencias, convicciones y teorías, lo cual se 

acopla la investigación que se está desarrollando, que se enfoca en fortalecer las prácticas 

pedagógicas en la orientación de la enseñanza de la preservación y cuidado del medio 

ambiente a través de la educación ambiental, en hacerlo más práctico y significativo para 

toda la comunidad educativa en las I.E y esto solo se logra con un cambio de actitud, con 

una mente crítica y abierta al cambio, capaz de adaptarse a las circunstancias que el 

contexto le brinde. 

 

2.10.2 A nivel nacional   

 

 En el contexto nacional la Educación ambiental en sus inicios entra a formar parte 

de los procesos de aprendibilidad y enseñabilidad en el área de ciencias naturales como lo 

propuso el MEN en su decreto 1337 de 1978 en su artículo primero que dice la  Educación  

Ecológica y del Ambiente, se incluirá  en  la  programación  curricular  para  los niveles 

preescolar, básica primaria, básica secundaria, media  vocacional, intermedia  profesional, 

educación no formal, y educación de  adultos, los componentes sobre ecología,  

preservación ambiental y recursos naturales renovables. La Constitución 1991 a través del 

artículo 67 da la importancia de la asignatura en su énfasis académico y pedagógico, la ley 

general de educación (Ley 115 de 1994) permitió que esta tenga mayor importancia con un 

pensum académico y currículo propio. 

A nivel nacional, es importante destacar aportes que investigadores han realizado y 

que permiten una reflexión crítica sobre las prácticas pedagógicas en la orientación de la 



enseñanza de la preservación y cuidado del medio ambiente a través de la educación 

ambiental entre las cuales tenemos: 

 Cuidado y preservación del medio ambiente escolar en la IED Rodrigo Vives 

de Andréi. Autores: Villegas Bolaño, C., Fonseca Mercado, A., López Saumet, D., 

Barreto Olivera, G., Acuña Camargo, M., & De La Rosa Escorcia, N. 

En este trabajo los autores recuerdan el impacto negativo que ha proporcionado el 

ser humano sobre el planeta, con los  malos procedimientos en busca de beneficios 

económicos que perjudican a otras especies y sus habitas, que ha sido posible evidenciar 

gracias a los estudios ecológicos y ambientales, de tal forma que los que se preocupan por 

la vida del planeta puedan intervenir y propiciar un mejoramiento parcial o total a ciertas 

problemáticas que son de interés mundial ya que ha generado desastres ecológicos, 

extinción de especies, el cambio climáticos y el deterioro de la capa de ozono. 

Ante tales situaciones cada individuo  debe aportar un granito de arena para 

promover el cuidado y la preservación del medio ambiente a fin de hacer que los 

estudiantes adopten sentido de respeto y cuidado con el entorno de la institución y el medio 

ambiente, partiendo de la situación que afronta su institución con la acumulación de basura 

generada por los habitantes de su entorno y que acarrea graves consecuencias cuando llega 

el invierno con las inundaciones provocadas por los arroyos circundantes, que generan 

olores desagradables y muy fuertes en frente de la institución impidiendo el desarrollo de 

las clases o actividades escolares  donde se desarrolla este proyecto.  

Los autores se apropiaron una metodología cualitativa, utilizando la investigación -

acción, desde un diseño descriptivo, emplearon técnicas como entrevistas y observación 

participante, también nos muestran que la sociedad es un mundo de grandes desequilibrios 

e injusticias, de producción y explotación masiva de los recursos naturales, mundo en el 



cual las riquezas están en manos de unos pocos que se codean con la pobreza y miseria de 

la mayoría. Por lo tanto, la educación es fundamental en la motivación promoción y 

desarrollo de un aprendizaje significativo que permita la formación de personas que se 

preocupen e involucren en el cuidado y la preservación ambiental. 

Los aportes que brinda este proyecto son significativos, puesto que respaldan 

muchas de las actividades que se llevan a cabo en la investigación presente, y nos recuerda 

que  “CUIDAR Y PRESERVAR” debe ser una  consigna de todos los días y de todo los 

seres humanos que hacen parte de la naturaleza y dependen de ella en todos los aspectos 

para poder vivir; además las problemáticas ambientales que abordan son muy similares a 

los descritos en los presentados en las instituciones educativas El Hobo y Caracolí, 

resaltando su principal conclusión donde invita  a hacer de las  prácticas pedagógicas  

además de significativas, en productivas a nivel de concienciación estudiantil promoviendo 

un cambio de estructuras pensantes saliendo de la zona de confort y adentrarnos en los 

problemas ecológicos y sociales del contexto. 

 

 

2.10.3 La Mirada Regional. 

 

 A nivel departamental y municipal, la educación ambiental se rige por las leyes y 

normas nacionales. En la realidad solo ha sido gestionadora de actividades aisladas de la 

contexto departamental y municipal, dedicándose a la elaboración de proyectos ambientales 

escolares(PRAES), propuestos en el decreto 1734 de 1994, además el artículo 5° de la ley 

115 de 1994 como uno de los fines de la educación ambiental donde se da la adquisición de 

una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 



ambiente…..,dentro de una cultura ecológica, de riesgo y de la defensa del patrimonio 

cultural de la nación. En el plan de desarrollo departamental y municipal, se mantiene la 

misma línea de conservación y preservación del ecosistema a través de las entidades como: 

Cardique y Corporación del Sur del Bolívar –CSB. 

A nivel regional, es importante destacar aportes de investigaciones realizadas y que 

permiten una reflexión crítica sobre las prácticas pedagógicas en la orientación de la 

enseñanza de la preservación y cuidado del medio ambiente a través de la educación 

ambiental entre las cuales tenemos:  

Transformación de la práctica pedagógica a través de proyectos de aula 

contextualizados para fomentar el pensamiento crítico, realizada por Fernández Muñoz 

Elizabeth, Fernández Muñoz, Greys Vásquez García, Jorge Tapia Angulo, Jamides Rafael. 

Quienes abordaron la problemática concerniente a las dificultades en las prácticas de los 

docentes, aprendizaje de los estudiantes y la dinámica institucional, evidenciadas en 

prácticas pedagógicas transmisionista, dificultad en el desarrollo del pensamiento crítico y 

descontextualización del modelo pedagógico, apoyada en la investigación acción educativa 

y pedagógica, realizaron el proyecto colectivo “Transformación de la práctica pedagógica a 

través de proyectos de aula contextualizados, para fomentar el pensamiento crítico”. Para lo 

cual se desarrollaron los proyectos de aula: “Desarrollando capacidades para el 

pensamiento reflexivo e histórico en los estudiantes que favorezca ambientes de 

aprendizaje” y “La cultura sanjacintera como estrategia pedagógica para desarrollar el 

pensamiento crítico y la producción textual”. 

Los autores hacen un aporte a la transformación de las praxis pedagógicas y 

respaldad la idea de fortalecer las prácticas pedagógicas en la orientación de la enseñanza 

de la preservación y cuidado del medio ambiente a través de la educación ambiental en las 

https://repositorio.unicartagena.edu.co/browse?type=author&value=Fern%C3%A1ndez%20Mu%C3%B1oz,%20Elizabeth
https://repositorio.unicartagena.edu.co/browse?type=author&value=Fern%C3%A1ndez%20Mu%C3%B1oz,%20Elizabeth
https://repositorio.unicartagena.edu.co/browse?type=author&value=Fern%C3%A1ndez%20Mu%C3%B1oz,%20Greys
https://repositorio.unicartagena.edu.co/browse?type=author&value=V%C3%A1squez%20Garc%C3%ADa,%20Jorge
https://repositorio.unicartagena.edu.co/browse?type=author&value=Tapia%20Angulo,%20Jamides%20Rafael


instituciones educativas El Hobo y Caracolí, en donde es evidente la utilización de la 

metodología tradicional y que no ha dado el resultado que se espera, el de crear una 

conciencia ambientalista. 

 

2.10.4 Municipal 

 

A nivel municipal, el plan de desarrollo se las instituciones educativas el Hobo y 

Caracolí, jurisdicción de El Carmen de Bolívar, sigue las líneas legales y normativas 

propuestas a nivel nacional para la asignatura de educación ambiental; esta inicia como una 

temática dentro del currículo de las ciencias naturales, enfocada solo en los conceptos de 

ecosistema y contaminación ambiental; dejando de lado la formación de la conciencia del 

ser humano en el cuidado del medio donde se desarrolla. En cuanto a materia investigativa 

a nivel municipal, no se ha realizado alguna que pueda ser útil en el fortalecimiento de las 

prácticas pedagógicas en la orientación de la enseñanza de la preservación y cuidado del 

medio ambiente a través de la educación ambiental 

 

2.10.5 La Institución  

 

 En las instituciones educativas el Hobo y Caracolí, jurisdicción de El Carmen de 

Bolívar, sigue las líneas legales y normativas propuestas a nivel nacional para la asignatura 

de educación ambiental; esta inicia como una temática dentro del currículo de las ciencias 

naturales, enfocada solo en los conceptos de ecosistema y contaminación ambiental; 

dejando de lado la formación de la conciencia del ser humano en el cuidado del medio 

donde se desarrolla. A pesar que algunos docentes han realizado investigaciones, ninguna 



de estas es referente para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas en la orientación 

de la enseñanza de la preservación y cuidado del medio ambiente a través de la educación 

ambiental. 

 Partiendo de esta situación, emerge una esperanza desde las orientaciones de nuestra 

docente In Sitúo Dilia Mejía, quien nos hace comprender que lo nuestro es las practicas 

pedagógicas de la educación ambiental y que a través de esta podemos lograr una 

transformación, generando impacto en la praxis de los docentes y en los procesos de 

enseñabilidad y aprendibilidad de los estudiantes, lo que nos llevó a partir de ese momento 

a investigar en torno a esa dinámica. De esta forma, el ejercicio de reflexión pedagógica 

investigativa nos llevó a plantear las siguientes preguntas de investigación acción educativa 

y pedagógica:  



 

3 Propósitos de Transformación. 

 

 Fortalecer las prácticas pedagógicas en la orientación de la enseñanza de la 

preservación y cuidado del medio ambiente a través de la educación ambiental en 

las Instituciones Educativas El Hobo (sede Raizal) y Caracolí (sede principal) 

 Transformar las prácticas pedagógicas de los docentes en la orientación de la 

enseñanza de la preservación y cuidado del medio ambiente a través de la educación 

ambiental en las Instituciones Educativas El Hobo (sede Raizal) y Caracolí (sede 

principal) 

 Posibilitar el aprendizaje de la preservación y cuidado del medio ambiente a través 

de la educación ambiental en los estudiantes de las Instituciones Educativas El 

Hobo (sede Raizal) y Caracolí (sede principal) 

 Promover la cultura de la preservación y cuidado del medio ambiente a través de la 

educación ambiental en las Instituciones Educativas El Hobo (sede Raizal) y 

Caracolí (sede principal) 

 

 

 

 

 



 

4 Referentes teóricos y pedagógicos 

 

El deber ser de un docente son las practicas pedagógicas, es decir, donde demuestra 

la esencia de la docencia y es en su ejercicio diario, se puede decir en el proceso de 

enseñabilidad y aprendibilidad, la columna vertebral en el trasegar pedagógico y practico 

del docente; cuanto más en el docente de Educación Ambiental. Es así que desde nuestra 

practicas pedagógicas se le plantea una nueva estrategia donde converge la teórica y la 

practica en un contexto donde se manifiestan y se da en forma cíclica e interacción 

simbiótica de saberes.  

Esta práctica en Educación Ambiental se desarrolla en tres aspectos: Prácticas 

pedagógicas ambientales, Educación Ambiental y La enseñanza de la preservación y 

cuidado del medio ambiente que permite un encuentro real y vivencial con la naturaleza y 

su “confrontación” de supervivencia con el hombre y su accionar diario.  

Desde la pedagogía de saberes populares y nuestra practica pedagógica se hace una 

invitación a los docentes en el quehacer diario, a que se sumerjan en la frescura, verdor y 

esencia de cada saber e ir más allá del aula y reconocer que el verdadero saber esta tan 

cerca como un árbol debe estar a orillas de un arroyo o fuente de agua. 

 

4.1 Prácticas pedagógicas ambientales 

 

Las practicas pedagógicas son las diferentes acciones que los docentes ponen a 

disposición de los estudiantes, que permiten de manera integral los procesos de 

enseñabilidad y aprendibilidad y la Educación Ambiental no es la excepción en este campo; 



desarrollándose a través de la reflexión crítica, socialización de experiencia y saberes 

populares; que permiten una educación transformadora, libre y emancipada donde se tiene 

en cuenta el contexto. En este sentido, Freire, P. (1997) sostiene: “Tan importante como la 

enseñanza de los contenidos es mi coherencia en el salón de clases. La coherencia entre lo 

que digo, lo que escribo y hago”. (p.47)  

 Freire, P.  aporta a la práctica pedagógica del docente de Educación Ambiental 

fundamentos pedagógicos; donde el discurso de las temáticas propuestas en la asignatura 

permite un enlace lógico entre lo que se propone, lo que se sistematiza y lo que se enseña; 

teniendo al contexto como un ecosistema pedagógico, de interacción con los educandos, es 

decir, la razón de ser del proceso de enseñanza en la conservación y cuidado del ambiente,  

que permite al estudiante transformar su entorno en procura de reflexionar desde su 

cotidianidad en función de innovar su ámbito escolar en equipo con el docente. 

 Sobre el particular, el testimonio del Mg. Ricardo Mario Castellar Fernández 

docente de la Institución Educativa el Hobo sostiene: “Las practicas pedagógicas es el saber 

hacer del maestro, es el que te explica el cómo, por qué y el para qué, es decir, es el campo 

de acción del maestro y que no están relacionadas únicamente con la didáctica” 

(Comunicación personal. 2022). Este testimonio de Castellar Fernández, permite evidenciar 

la importancia de las prácticas pedagógicas en el contexto ambiental y en la construcción y 

deconstrucción de saberes, respetando los saberes de los educandos. 

Las practicas pedagógicas ambientales deben motivar al estudiante a participar de 

manera activa y colectiva con la comunidad educativa en la construcción del saber; 

orientada hacia la enseñanza de la preservación y cuidado del ambiente; alejándose del 

manejo tradicional de la teoría; siendo así, el deber ser del docente de educación ambiental 

acercando a una enseñanza critica enfocado a los problemas ambientales del contexto. Al 



respecto Riera, (2009) sostiene: “Una práctica pedagógica encaminada a la defensa del 

ambiente no ha de ser sólo teórica, el docente como ser social debe promover la indagación 

y reflexión crítica de los problemas que afecten el entorno escolar”. El aporte de autor 

enfatiza con más claridad el trabajo de docente de educación ambiental en el aula y con ello 

permite inferir la necesidad de una contextualización de las prácticas pedagógicas 

ambientales, que evidencien una liberación del tradicionalismo pedagógico. 

Así mismo, (García Cabrero, 2008) se refiere a las prácticas pedagógicas como: 

El conjunto de situaciones enmarcadas en el contexto institucional 

y que influyen indirectamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

propiamente dichos; se refiere a cuestiones más allá de las interacciones 

entre profesores y alumnos en el salón de clases, determinadas en gran 

medida, por las lógicas de gestión y organización institucional del centro 

educativo. 

En este sentido, las prácticas pedagógicas ambientales se convierten en la columna 

vertebral de la transformación académica, desde la perspectiva de un mundo dinámico y 

cambiante. La liberación del tecnicismo dentro de las escuelas permite al maestro propiciar 

espacios de dialogo con los estudiantes y comunidad educativa dentro de un ecosistema 

pedagógico real; donde los procesos de enseñabilidad y aprendibilidad estén ajustados al 

contexto; generando reflexión crítica que fortalezca el vínculo entre la naturaleza, la 

escuela y las comunidades. 

En este proceso pedagógico ambiental la transformación de las prácticas 

pedagógicas desde un currículo contextualizado, propician una deconstrucción y 

reconstrucción de saberes a través de un sistema pedagógico dinámico, reflexivo y 



protagonista de su avance social; usando como estrategias los saberes propios y los que se 

proponen desde la escuela. 

En este sentido, se puede afirmar que la deconstrucción y reconstrucción de las 

prácticas pedagógicas ambientales, se obtiene de la inmersión a la realidad, participando en 

ella y a su vez transformándola; sosteniendo entonces la acción, vivencia y 

experimentación como condición y garantía del aprendizaje. Por consiguiente, (Rodríguez, 

2005) sostiene:  

La práctica social, no puede ser reducida a modelos de ingeniería porque 

cada acto de clase es un acto de creación y no una mera repetición de 

fórmulas orientadas a un objetivo predeterminado, es una auténtica 

poiesis, que propicia interacciones humanas de gran riqueza, mediadas 

por el conocimiento y hacen que los minutos compartidos en las aulas se 

conviertan en instantes de creación de vida. 

Lo anterior indica que se hace necesario que las practicas pedagógicas ambientales, 

propicien los ecosistemas de saberes donde los estudiantes entren en contacto con el 

contexto natural y además que comprendan que cualquier espacio es propicio para 

construcción de saberes; lo cual brinda al educando la capacidad de reflexionar, confrontar 

saberes y tomar cada elemento que encuentra en esa tierra fértil de conocimiento; que le sea 

útil para la construcción de un nuevo saber. 

 

4.2 Educación Ambiental  

 

 La educación ambiental se  concibe como un realidad pedagógica que surge a partir 

del cuestionamiento que se hace sobre el papel de la educación en la conservación y 



deterioro del ambiente, de la relación de los seres humanos con la naturaleza y de las 

necesidades del cuidado y protección del ambiente natural de las instituciones Educativas 

El Hobo y Caracolí; donde el docente se convierte en orientador de la enseñanza en la 

preservación y cuidado del entorno,  en conjunto con los  estudiante construyen 

colectivamente cambios en la conciencia ambiental, utilizando la educación popular como 

acción transformadora. 

En este sentido, Mejía, M. R. (2014), expresa:   

La Educación Popular, con su acumulado consolidado, es un 

proceso en construcción colectiva permanente. No tiene un camino 

metodológico único, ya que se va ampliando y ganando en especificidad, 

con la particularidad de respuestas que se van dando en cada uno de los 

procesos, y retoma lo que existe y lo recrea, en coherencia con la 

especificidad de las resistencias y la búsqueda de alternativas para los 

actores implicados, haciendo real la producción de saber y conocimiento. 

(P. 8). 

 Se evidencia desde el aporte de Mejía, M. R, que la educación popular juega un 

papel importante en este tipo de educación, ya que existen diferentes maneras de afrontar la 

solución de los problemas ambientales, el hecho de partir de lo existente naturalmente en el 

contexto educativo y utilizarlo para fortalecer las buenas prácticas ambientales, permiten 

encontrar de forma coherente la búsqueda de alternativas de soluciones a los problemas 

concernientes con lo ambiental y lo pedagógico.  

 Al respecto, el testimonio de Gloria Julio Martínez, estudiante de la institución 

Educativa el Hobo, una de las instituciones donde se desarrolló esta investigación, sostiene: 

“La educación ambiental nos ha permitido que, desde nuestras vivencias con la naturaleza, 



encontremos solución a los problemas ambientales que se visualizan en nuestra comunidad 

educativa, a crear valores éticos ambientales y a ser amigables con la naturaleza” 

(Comunicación personal. 2022). Este testimonio reafirma lo propuesto desde la educación 

popular en la educación ambiental. 

La educación ambiental se ha convertido en un referente en la transformación 

pedagógica y la construcción de nuevos saberes; impulsando procesos encaminados en una 

reflexión crítica constante. Al respecto, García, (2009) sostiene: “la Educación Ambiental 

se constituye en un proceso fundamental orientado a la búsqueda de caminos alternativos 

que posibiliten la construcción de una sociedad diferente, justa, participativa y diversa” 

(p9). En este sentido el rol de la educación ambiental en la transformación de las prácticas 

pedagógicas de los maestros, genera en los y las estudiantes alternativas que le posibiliten 

reconstruir el tejido social desde su contexto, bajo un ambiente limpio y sostenible, pensado 

para reducir el impacto sobre las energías renovables; encaminadas hacia una pedagogía 

ambiental. 

En este orden de ideas, la transformación de las practicas pedagógicas ambientales y 

el papel de la escuela en la orientación de la enseñanza de la conservación y el cuidado del 

ambiente, ha permitido pensar en la pedagogía ambiental, que posibilite la contrastación de 

los saberes populares con los saberes académicos, teniendo en cuenta la contextualización 

curricular y la realidad ecológica y social de las regiones. Precisamente, Leff, (1998) 

expresa: “La educación ambiental conlleva una nueva pedagogía, que surge de la necesidad 

de orientar la educación dentro del contexto social y en la realidad ecológica y cultural 

donde se sitúan los sujetos y actores del proceso educativo” (p218). Este aporte de Leff 

evidencia la importancia de una pedagogía ambiental contextualizada y emancipadora, que 

permita una reflexión crítica del contexto, desde el rol de la escuela. 



Al respecto, el testimonio de Luis Cabrera docente de la institución educativa El 

Hobo sostiene:  

Es cierto que la transformación de mis prácticas pedagógicas ambientales 

permitirá que los estudiantes inicien una nueva era en el proceso de 

aprendizaje; durante mucho tiempo me he basado solo en los conceptos 

dejando a un lado lo importante de la educación ambiental, que es el 

contexto mismo, el entorno, es decir la naturaleza misma. Aprovechando 

que nuestra institución es una de las escuelas rurales del municipio. 

(Comunicación personal. 2022). 

El aporte de Cabrera Mendoza, evidencia el interés en una  pedagogía ambiental que 

permite al docente reflexionar críticamente sobre su praxis dentro del contexto social y 

cultural de las comunidades, donde interactúen con acciones de cuidado,  respeto por la 

vida, naturaleza y  cultura, posibilitando vínculos entre el ambiente y los actores del 

contexto; que mejor laboratorio o aula de clase que los entornos rurales para orientar la 

enseñanza y cuidado del ambiente, como ecosistemas de saberes donde dialoguen los 

saberes populares con los académicos. 

 

4.3 La enseñanza de la preservación y cuidado del medio ambiente 

 

 La enseñanza de la preservación y cuidado del medio ambiente se define como las 

estrategias pedagógicas implementadas en el desarrollo de la educación ambiental para 

generar en los educandos y comunidad educativa  conciencia que permita mantener el 

equilibrio natural en el entorno de las instituciones educativas el Hobo y Caracolí en el 

municipio de El Carmen de Bolívar; permitiendo el desarrollo de capacidades de 



observación y la experiencia directa de los fenómenos naturales y los problemas 

ambientales, partiendo de los saberes populares: En relación con esto, López da Silva, 

(2011), enuncia:  

Los saberes populares surgen de muy diversas experiencias de vida y 

formas de conocer el mundo que se producen fuera de los espacios 

formales de la educación, es decir, que son heredados o tienen su origen 

en los medios populares, en los movimientos sociales y/o en los ámbitos 

religiosos, étnicos, asociativos con intenciones de ciudadanía, de 

resistencia cultural de “negociaciones simbólicas” (p.76) 

 En este sentido, La enseñanza de la preservación y cuidado del medio ambiente 

permite que las prácticas pedagógicas de la educación ambiental sean extramurales o 

naturalistas, aprovechando los saberes populares en la concienciación ambiental de la 

comunidad educativa y fortalecer la construcción y deconstrucción de los saberes 

científicos en los educandos, que posibiliten una educación de calidad. 

 Sobre el particular, el testimonio de Wilberto Villegas Rodríguez, estudiante de la 

institución Educativa el Hobo, una de las instituciones donde se desarrolló esta 

investigación, sostiene: “las salidas de los salones de clase durante las clases de educación 

ambiental, nos ha permitido cambiar la manera como interactuar con la naturaleza, ya la 

basura no hace parte de entorno, si no que se ha convertido en una oportunidad para realizar 

objetos en la clase de arte, además hemos aprendido a conocer las cosas por su nombre, ya 

no le digo ardita a la ardilla” (Comunicación personal. 2022). Este testimonio ratifica lo 

fundamental de los saberes populares en la enseñanza del cuidado y preservación del 

ambiente. 



La enseñanza de la preservación y cuidado del medio ambiente permite la 

interacción permanente de los actores con la naturaleza propia del contexto, sentipensando 

la sostenibilidad ambiental, resaltando los espacios para la reconstrucción del saber. Al 

respecto Fals Borda, (2004) sostiene: 

La reconstrucción de la armonía entre el hombre y la naturaleza en nuestro país 

obviamente implica empezar por conocer las peculiaridades del medio en el cual nos 

corresponde vivir. Estas soluciones no pueden entenderse ni aplicarse copiando o citando 

esquemas de otros contextos como autoridad suficiente, sino liberándonos de éstos con el 

fin de ejercer la plena autodisciplina investigativa de la observación y la inferencia. (p 3) 

El aporte del maestro Fasl Borda, fundamenta la transformación de las practicas 

pedagógicas en aras de convertir la enseñanza de la preservación y cuidado del medio 

ambiente en espacios de investigación activa, desde la interacción de los saberes populares 

con los académicos en contextos particulares dónde es necesario el conocimiento y 

funcionamiento de el mismo, que nos brindará las herramientas necesarias para lograr el 

aprovechamiento de sus potencialidades y características las cuales  son únicas y exclusivas 

de cada lugar, deduciendo entonces que cada contexto tiene su manera de cómo resolver 

sus problemas y el medio brinda las posibilidades para que el hombre consiga la fórmula 

para desarrollarse sin traer consecuencias negativas para la naturaleza. 

Al respecto Cesar Buelvas Martínez campesino de la región comenta  

Yo le he dicho a los señores que van hacer la carretera que procuren no 

tumbarnos los árboles por qué ellos en tiempos de sequía nos brindan 

sombra en el camino y ayudan a formar las nubes y les dan comida a los 

micos, y si los cortan tienen que sembrarlos, cuando me invitaron a una 

reunión en el colegio, los profes hicieron que entendiera que no podemos 



seguir acabando con la naturaleza, ellas nos dan muchas cosas que a 

nosotros nos sirve. (Comunicación personal. 2022). 

El testimonio de Buelvas Martínez, fortalece la reconstrucción de los saberes 

permitiendo la enseñanza del cuidado y la preservación del ambiente, promoviendo los 

saberes populares en la enseñanza de los saberes académicos en ecosistemas de interacción 

dialógica de manera contextualizada y coherente con los intereses de la comunidad 

educativa. 

Además de los ejes temáticos que hacen parte del proceso de enseñanza en las 

instituciones educativas, en la enseñanza de la preservación y cuidado del ambiente, se 

debe contar con los saberes propios de los estudiantes, ya que estos permitirán la 

construcción de nuevos saberes y la correlación de ellos, a propósito, Ghiso, A (2000) 

reafirma lo anterior al plantear:  

Cuando hablamos de diálogo de saberes en procesos de educación 

popular o de investigación comunitaria estamos reconociendo 

principalmente la posibilidad de un encuentro dialógico entre sujetos. 

Este tiene la característica de ser contextuado en un tiempo y en un 

territorio desde donde pueden ser objetivados, comprendidos, 

interpretados y recreados en el sentido particular de vivencias, 

interacciones y lenguajes. (p. 8) 

Una vez más es perceptible, que los ecosistemas pedagógicos sean espacios de 

diálogo, que posibiliten la contrastación de saberes, en una enseñanza de la preservación y 

cuidado del ambiente contextualizado, partiendo de la reflexión crítica de las practicas 

pedagógicas de los docentes de educación ambiental. 

 



 

 

5  Pistas Metodológicas. 

 

 El diseño metodológico surge a partir de rasgos específicos en términos de 

paradigma, tipo y enfoque propio de una investigación, donde se detalla la ruta 

metodológica aplicada, las técnicas de recolección, registro y análisis de la información; 

como también muestra los procesos de la reflexión crítica de los hallazgos y la 

categorización que acompaña los fundamentos pedagógicos y teóricos. 

En este punto, la autorreflexión pedagógica es la principal herramienta del docente 

en materia de investigación, ya que esta permite descubrir los aciertos y desaciertos y 

discernir en la forma más clara posible en los diferentes momentos de quiebre que se tienen 

durante la praxis, llevando a la construcción y organización un nuevo plan de acción de 

forma objetiva, que vaya directamente a transformar cada uno de los hallazgos plenamente 

identificados. Incentivando la construcción y deconstrucción de nuevos saberes 

pedagógicos con la participación activa de los actores del contexto educativo. 

  

5.1 Paradigma de investigación: Paradigma Ambiental 

 

La investigación Acción Educativa y pedagógica se encuentra enmarcada en el 

paradigma socio crítico de interés emancipatorio. Al respecto, Kemmis & Mctaggart 

(1992), aportan lo siguiente: “El paradigma Socio crítico utiliza el método investigación 

acción, es decir es una investigación colectiva, con el objeto de mejorar la racionalidad y la 

justicia de sus prácticas sociales o educativas” (p.9). En este sentido el paradigma socio 



crítico de interés emancipatorio, libera al maestro de los agentes dominantes permitiendo 

que el docente investigador transforme sus prácticas, para convertirse en un investigador 

crítico social y transformador de nuevas prácticas pedagógicas. 

La transformación de las practicas pedagógicas se logra desde las vivencias propias 

del docente dentro y fuera del contexto escolar, partiendo de los hallazgos encontrado que 

le permiten lograr su concienciación, liberación y emanar desde su quehacer diario, hasta 

convertirse en un docente investigativo, crítico y reflexivo. 

 

5.2 Enfoque   

 

El enfoque cualitativo propio de esta investigación permite analizar, identificar y 

complementar la problemática planteada, haciendo reflexión crítica de la misma y los 

hallazgos encontrados en el contexto. Al respecto, Bonilla, E., & Rodríguez, P. (1997), 

sostienen: “el método cualitativo no parte de supuestos derivados teóricamente, sino que 

busca conceptualizar sobre la realidad, con base en el comportamiento, los conocimientos, 

las actitudes y valores que guían el comportamiento de las personas estudiadas” (p84). En 

este sentido es pertinente conocer y reconocer el contexto donde se investiga, conocer la 

cultura, creencias y saberes propios de las comunidades donde se desarrolla la 

investigación. 

A partir de esta idea, podemos manifestar que esta investigación necesita mezclarse 

en el contexto de la comunidad educativa y desde allí inmiscuirse en la realidad y el 

contexto de la gente. Adentrarse en la cosmovisión que tienen de la vida misma y a partir 

de ahí volverse en agentes de transformaciones colectivas, donde se vislumbren posibles 

soluciones a los problemas concernientes a la enseñanza de la preservación y cuidado del 



ambiente. Para lograrlo se aplica la investigación acción como una herramienta 

fundamental en el proceso apoyados en su variante: la investigación acción educativa y 

pedagógica como el tipo de investigación. 

 

5.3 Tipo de Investigación  

 

La Investigación Acción Educativa y Pedagógica propuesto por la Universidad de 

Cartagena, en el marco de la maestría en educación con énfasis en ciencias exactas, 

naturales y del lenguaje,  siendo una variante de investigativa, tiene sus fundamentos en los 

principios epistemológicos y metodológicos de la Investigación-Acción (Modelo clásico 

propuesto por Lewin, K.), la Investigación Acción Educativa (S. Corey, L. Stenhouse, J. 

Elliot, Kemmis, McNiff, Whitehead, McKernan, la Investigación-Acción Participativa (O. 

Fals Borda) y la Investigación-Acción Pedagogica desde los aportes de Bernardo Restrepo 

Gómez. 

En ese orden, K. Lewin (1946) propone que la investigación acción es: 

Una forma de cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo por los 

propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de 

mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica 

social educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de 

dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo.  

 Desde este punto de vista la Investigación Acción, promueve la transformación de 

las prácticas pedagógicas en la existencia de la escuela, incentivando la búsqueda 

permanente de una mejor sociedad, donde el maestro sea capaz de analizar con profundidad 



y objetividad los contenidos y la forma como esta se está llevando; dónde prime la 

reflexión permanente de los individuos en el contexto escolar e investigativo. 

 De esta manera, surge la investigación acción educativa, que busca convertir al 

maestro en investigador de sus prácticas pedagógicas desde una acción transformadora, 

reflexionando de manera crítica su praxis logrando así una concienciación, al respecto, 

Elliot (2000) sostiene que esta variante: 

 Se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por 

los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos por los 

investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser 

desarrollada por los mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo 

encarguen. (p.5) 

 De acuerdo a lo anterior, el campo de la Investigación acción educativa, permite que 

el maestro investigador, contextualice sus prácticas, en aras de tener un resultado 

emancipatorio, objetivo, claro y preciso de lo investigado; enfocado en el contexto, 

sustentado en las dinámicas o que haceres pedagógicos y roles prácticos en la academia, 

dentro y fuera de ella; más aún en el aula y el ámbito curricular de la educación ambiental, 

permite mostrar un modelo educativo practico- teórico; con mayor énfasis en lo práctico. 

 La evolución teórica y pedagógica de la Investigación Acción, permite el 

nacimiento de una nueva variante investigativa, la investigación acción participativa, que 

busca en el maestro investigador una transformación de su praxis. Creando espacios de 

interacción social, entre el investigador y el sujeto investigado y la inferencia de estos en su 

contexto, dándose un intercambio cíclico y compartido permitiendo así la construcción de 

nuevos saberes pedagógicos. A lo que Fals-Borda, O. (1985) expresa:   



Son relativamente pocas las ocasiones de confrontar directamente, en el 

curso de la vida, procesos fundamentales de transformación social. Es 

nuestro privilegio, como generación, la de vivir este proceso hoy en día, y 

hacerlo con las ventajas y desventajas que ofrece el desarrollo 

contemporáneo. Es también nuestra responsabilidad, como pertenecientes 

a una comunidad de científicos, el saber interpretar esta transformación y 

derivar datos adecuados a entenderla para ayudar a construir el futuro. (p. 

11) 

 Lo anterior muestra el interés de la Investigación Acción Pedagógica en posibilitar 

en el docente investigador un pensamiento crítico emancipador, que genere transformación 

de las practicas pedagógicas generando la producción de saberes pedagógicos.  En este 

sentido el contexto se convierte en el ecosistema donde los maestros y maestras 

investigadores interactúan con la praxis y la reflexión crítica de la misma. 

 Siguiendo el mismo orden evolutivo donde el docente investigador es sujeto activo, 

emerge de la práctica y teorías de la investigación acción, brota como los cotiledones de un 

árbol desde la reflexión del que hacer pedagógico, una variante conocida como la 

investigación acción pedagógica, la transformación de la construcción y deconstrucción 

pedagógica es la clave para la reinvención de nuevos saberes pedagógicos. Al respecto 

Gómez, B. R. (2004). Sostiene:  

 Este “saber hacer” se construye desde el trabajo pedagógico 

cotidiano que los docentes tejen permanentemente para enfrentar y 

transformar su práctica de cada día, de manera que responda 

adecuadamente a las condiciones del medio, a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes y a la agenda sociocultural de estos 



últimos. Es por ello más subjetivo, más ajustado al quehacer de cada 

docente y se va construyendo mediante la reflexión sobre la propia 

práctica en la acción de todos los días y en la transformación permanente 

de aquella y de su relación con los componentes disciplinares que la 

determinan (p. 47) 

 De lo anterior se puede inferir que las practicas pedagógicas se transforman, 

construyen y deconstruyen desde la reflexión diaria del que hacer pedagógico, a través de la 

reflexión crítica, con el propósito de construir nuevos saberes durante la praxis diaria.    

Es pertinente para esta investigación, evidenciar que el tipo de investigación acción 

educativa y pedagógica, propuesto desde la Universidad de Cartagena en el marco de la 

maestría en educación con énfasis en ciencias exactas, naturales y lenguaje; apunta a 

transformar las practicas pedagógicas, el aprendizaje de los estudiantes y las dinámicas 

institucionales.   Al respecto Pérez, L. y Pombo, A. (2015) sostienen:  

La investigación en el aula, como un proceso de investigación acción, 

posibilita la construcción del saber pedagógico auténtico, pues la 

reflexión en y sobre la acción (…) hace posible que los profesores 

construyan teorías sobre lo que enseñan y como lo enseñan; sobre las 

condiciones subjetivas y socioculturales de quienes aprenden , de igual 

manera acerca de las dimensiones históricas de los saberes, de las 

dimensiones política y cultural del hecho educativo y de la profesión 

docente” y, desde esto, trans-formar “el aula” y las dinámicas 

escolares.(p.11) 

 En este sentido, la investigación acción educativa y pedagógica permite la 

construcción y deconstrucción de nuevos saberes teniendo en cuenta el contexto educativo, 



permitiendo realmente un cambio critico en las comunidades y una verdadera 

transformación en las prácticas pedagógicas, convirtiendo a los docentes en investigadores 

críticos y reflexivos; reflexionando constantemente sobre su quehacer en el aula, para 

transformar su práctica pedagógica. 

 

5.4 Ruta Metodológica  

 

 Se plantea una ruta metodológica que orienta el proceso de investigación acción 

educativa y pedagógica. Para esto la referencia inicial es el modelo de Lewin, tomado de 

Latorre (2005), quien define la investigación acción como ciclos de acción reflexiva. Cada 

uno se compone de una serie de pasos: planificación, acción y evaluación de la acción. 

Figura 1Modelo de investigación acción de Lewin 1946 

 

Nota: Descripción del modelo de Investigación Acción de Lewin. Tomado 

de La investigación acción: conocer y cambiar la práctica educativa. (p. 37), por 

Latorre, 2005, Editorial Graó  



 

5.4.1 Plano 1 – Realidad 1 

1.1.1.3 Auto Indagación 

 

 Basado al modelo de investigación Acción de Lewin, iniciamos la búsqueda de una 

idea principal, la cual emerge desde las raíces de la interacción de los miembros del grupo 

investigador en donde se visualizaron algunas líneas de la problemática y a partir de allí 

surgieron unos Planos de investigación, cada uno compuesto de los siguientes pasos: 

Planeación, Acciones, Observación y reflexión crítica. Es importante anotar que esta ruta es 

una hibridación que nace de los aportes de Lewin (investigación acción), Restrepo (la 

Investigación Acción pedagógica) y Borda (la Investigación Acción participativa); dirigida 

a transformar las practicas pedagógicas, las dinámicas institucionales y los aprendizajes de 

los educandos; a través de la Investigación acción educativa y pedagógica propuesta por la 

Universidad de Cartagena. 

 Figura 2. Ruta metodológica Plano 1 

 



Fuente: Limas, Miranda y Nieto. 2021 

1.1.1.4 Planeación 

 

 En este primer momento se contó con la participación de la comunidad 

educativa, donde de manera presencial cumpliendo con los requisitos básicos de 

bioseguridad, sostuvimos un dialogo critico enfocado a las practicas pedagógicas, los 

aprendizajes de los estudiantes y las dinámicas institucionales; donde participaron por cada 

institución focaliza: 2 estudiantes de secundaria y media, 1 padre de familia,  docentes del 

área de educación ambiental y los dos rectores, las cuales aceptaron a través de un 

consentimiento la utilización de sus imágenes y/o veces como soporte de esta investigación. 

De manera colectiva y con los aportes de los participantes, el grupo investigador propuso 

realizar dentro de ocho días un nuevo encuentro de disertación donde se implementarían las 

acciones.  

 

1.1.1.5 Acción 

 

 El rastreo inicial se hizo mediante la utilización del grupo focal, definido por 

Bonilla-Jiménez, F. I., & Escobar, J. (2017).  Como “una técnica de recolección de datos 

mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática 

propuesta por el investigador.” Con el que se busca que los participantes expresen de 

manera libre percepción, opiniones, sentimientos o conductas sobre la práctica pedagógica 

de la Educación ambiental, para lo cual se elaboró la siguiente planeación.  

 



Tabla 1.  Planificación Grupo de Discusión 

CONTEXTUALIZACION DE LA EXPERIENCIA 

Planificación del grupo de Discusión 

Modelo de investigación acción de Lewin 

Tiempos  Actividades   Propósitos  Recursos  

15 

minutos  

Relajación  En esta actividad se invitan a 

los participantes a realizar un 

recorrido por el patio del 

colegio, se les explica el 

propósito de la actividad y se 

les invita a cerrar los ojos para 

que escuchen el sonido de la 

naturaleza, todos sentados 

sobre troncos de árboles 

talados o sobre las raíces de 

los grades arboles de Caracolí 

que nos acompañan con su 

majestuosa grandeza. 

Los monos ahoyadores dejan 

escuchar su sonido, 

acompañados del canto de las 

aves que con el suave silbido 

de a brisa entonan una canción 

Permitir que los 

participantes 

entre en contacto 

con la naturaleza 

y los problemas 

ambientales 

Cámara 

fotográfica y 

de video 



que llena de tranquilidad. 

Pasados los 15 minutos se 

inicia la segunda actividad. 

 

60 

minutos  

Discusión  En esta actividad 

escucharemos percepción, 

opiniones, sentimientos o 

conductas de los participantes. 

Para lo cual delimitamos solo 

a las practicas educativas de la 

educación ambiental. 

Se inició la actividad, pidiendo 

a los participantes respetar el 

uso de la palabra y se designó 

al docente Dairon José Nieto 

Sarmiento como Moderador. 

Dairon Nieto les pide que 

escuchen la pregunta y luego 

en un espacio de dos minutos 

cuada uno de manera 

voluntaria dará sus 

argumentos 

¿Qué es la educación 

Interactuar con 

los participantes 

en busca de 

conocer su 

apreciación sobre 

la educación 

ambiental. 

Cámara 

fotográfica y 

de video 



ambiental? 

¿Cuál es el propósito de la 

educación ambiental en el 

contexto educativo?  

¿Las clases de Educación 

Ambiental están generando 

cambios en la comunidad?? 

¿Consideran que los 

problemas ambientales de la 

comunidad tienen solución? 

¿Cuál es el problema 

ambiental y como puede 

solucionarse desde la escuela? 

 

45 

minutos 

Reflexión 

critica  

Finalizada la discusión, de 

manera colectiva se analizan 

las líneas de fuerza 

identificadas y su relevancia 

en las practicas docentes, el 

aprendizaje de los estudiantes 

y las dinámicas 

institucionales. 

 

Diseñar un 

diagnóstico que 

permita un 

análisis en la 

pertinencia de las 

practicas 

docentes en la 

educación 

ambiental. 

 

Fuente: Limas, Miranda, Nieto 2021. 



 Al finalizar la actividad planeada, se procedió a entrevistar a uno de los 

participantes, el Magister Osmar Abel Hernández Salazar rector de la IE El Hobo, accedió a 

ser entrevistado por el docente Albeiro Celestino Miranda Vargas, quedando el siguiente 

registro: 

 

1.1.1.6 Entrevista: 

Albeiro: ¿Considera usted, que se está cumpliendo los propósitos de la educación 

ambiental en su institución educativa? 

Osmar: Los propósitos de EA en la Institución se están cumpliendo parcialmente, a 

pesar del trabajo insistente en el área, todavía hay un porcentaje de los integrantes de la 

comunidad educativa que no han logrado cambiar su comportamiento frente al cuidado del 

ambiente. Por ejemplo: olvidan el uso de las canecas, sus desechos los tiran en los espacios 

ambientales de la institución (reserva, jardineras). Además, la dinámica en la conservación 

de la vida animal y vegetal todavía tiene su resistencia, se matan animales y se cortan 

arboles desconociendo la importancia y el papel que cumplen dentro de un ecosistema 

natural. 

Albeiro: ¿Es decir, que usted piensa que la metodología que los profesores de 

educación ambiental utilizan no están dando el resultado esperado?  

Osmar: Correcto, llego al salón de clase y miro que el docente del área solo se 

sienta y se dedica a dictar términos que ya hace mucho pasaron a la historia. 

Albeiro: ¿Cuáles son los principales inconvenientes que se presentan a los 

estudiantes para asimilar el aprendizaje en la educación ambiental? 

Osmar: los principales inconvenientes que se presentan en la enseñanza de EA 

tienen que ver con qué no existen espacios y recursos didácticos para su puesta en práctica, 



los tiempos académicos no son suficientes para su desarrollo, quedando temáticas y 

actividades pendientes, igualmente pienso que los temas son poco atractivos, o dicientes 

para ellos, se ven muy monótonos y aburridos. 

Albeiro: ¿Qué recomendaciones o estrategias aplicaría usted para cambiar esa 

actitud en los estudiantes y docentes? 

Osmar: lo primero sería renovar temáticas, actualizarse con las problemáticas 

ambientales a nivel local, para que repercuta en la solución de los problemas ambientales 

de índole regional, nacional y mundial. 

Albeiro: ¿En la dinámica institucional, ¿cuáles son los inconvenientes que se han 

presentado en el área de educación ambiental? 

Osmar: No vamos a mentir, pero hemos tenido que utilizar docentes de otras áreas 

para que orienten la educación ambiental, por ejemplo, en la sede principal el docente de 

educación ambiental es el profesor Luis Cabrera, quien por necesidad de servicio tuvo que 

asumir esta área, siendo el un docente de la básica primaria. 

Albeiro: profe gracias por su tiempo y sus aportes. 

Osmar: es un gusto poder serte útil, para eso estamos. 

 

1.1.1.7 Observación – Plano 1 

 

 Es importante anotar que, en las acciones, se pudo apreciar que la idea inicial de la 

propuesta de investigación “el fortalecimiento de las practicas pedagógicas en el área de 

Educación Ambiental”, no quedó en manifiesto, pero es necesario estructurarla con los 

hallazgos encontrados a partir de la puesta en marcha de esta actividad, como son: la falta 



de materiales didácticos, el desinterés de los estudiantes por la educación ambiental y 

pedagógicos para el área de EA9.  

 Resaltamos el contexto rural donde se ubican estas dos instituciones educativas, las 

cuales, al no poseer espacios para la experimentación, cuenta con un ecosistema 

pedagógico natural, donde es posible la interacción de saberes; en el cual los saberes 

populares juegan un papel importante en la transformación pedagógica.  

 

1.1.1.8 Reflexión crítica de los hallazgos – Plano 1 

 Luego de un análisis de los hallazgos encontrados, se pudo observar que la 

problemática que surgió, es el sentir de cada miembro de la comunidad educativa desde sus 

diferentes puntos de vista, desde el aspecto ambiental; teniendo en cuenta su contexto y que 

se reflejan en la dinámica institucional y los aprendizajes de los estudiantes y las practica 

pedagógicas. 

 La reflexión crítica permitió constatar que la utilización del grupo de focal y la 

entrevista permitieron que en este primer ciclo uno de los inconvenientes a nivel 

institucional es la asignación académica de docentes de otros perfiles académicos para la 

orientación del área de educación ambiental. En los concerniente a el aprendizaje de los 

estudiantes, se pudo verificar que los estudiantes no asumen con seriedad las actividades 

propuestas en la EA, asumiéndolas como espacios para quemar tiempo y fomentar el 

desorden al salir del salón de clases. 

 

                                                 
9 EA. Educación Ambiental 



5.4.2 Plano 2 – Realidad 2 

Figura 3. Ruta metodológica Plano 2 

 
Fuente: Limas, Miranda y Nieto. 2021 

 

1.1.1.9 Planeación Plano 2 

 

 En este nuevo plano, se realizó la planeación teniendo en cuenta los hallazgos 

encontrados en la realidad 1, es relevante aplicar técnicas de investigación como: la 

entrevista y grupos de discusión; buscando una transformación de las líneas de fuerzas 

obtenidas en la problemática Del ciclo anterior. Cabe anotar que en este ciclo se contó con 

la participación de los estudiantes del grado 10 y los docentes del área de Educación 

Ambiental. 

 

 



1.1.1.10 Acciones Plano 2  

 

 La planeación de las acciones, permiten profundizar en las líneas de fuerzas del 

plano uno, para lo cual se realizaron un grupo de discusión donde participo el grupo 

investigador y los docentes del área de educación ambiental, y uno con los estudiantes de 

décimo grado de las sede Rizal de la Institución Educativa el Hobo y de la sede Principal de 

la Institución educativa Caracolí, enrutados al fortalecimiento de las practicas pedagógica y 

al proceso de la enseñanza de la preservación y cuidado del ambiente. 

 

1.1.1.11 Observaciones Plano 2 

 

 Finalizadas las acciones del plano dos se tomaron los aportes de los participantes, 

los cuales se sistematizarán, analizaran y contrastaran con las líneas de fuerzas halladas en 

la realidad inicial, en búsqueda de fortalecerlas las anteriores o en espera de encontrar 

nuevas líneas que permitan realizar una crítica de estas hacia una transformación del saber 

pedagógico. 

 

1.1.1.12 Análisis reflexivo – ciclo 2 

 

 La sistematización, análisis y contrastación de las líneas de fuerzas halladas luego 

de aplicar las técnicas de investigación en las acciones 1 y 2, haciendo una reflexión crítica 

de estas, permite definir tres líneas de fuerza: Descontextualización del currículo del área 

de educación ambiental, debilidad en el proceso de la enseñanza y el cuidado del ambiente 

y el uso de prácticas pedagógicas tradicionales en los docentes que orientan el área de 



educación ambiental, que afectan directamente las dinámicas institucionales, los saber de 

los estudiantes y las practicas pedagógicas. 

 

5.5 Caja de Herramientas 

A continuación, se describen las técnicas de Investigación Acción Educativa Y 

Pedagógica utilizadas a lo largo del proyecto.  

 

5.5.1 La Entrevista 

 

La entrevista es una de las estrategias más utilizadas para recoger datos en la 

investigación social. Posibilita obtener información sobre acontecimientos y aspectos 

subjetivos de las personas creencias y actitudes, opiniones, valores o conocimiento que de 

otra manera no estaría al alcance del investigador. La entrevista proporciona el punto de 

vista de entrevistado que permite interpretar significados y es un complemento de la 

observación. (Latorre, 2005) 

Gracias a la entrevista se pueden describir e interpretar aspectos de la realidad social 

que no son directamente observables: Sentimientos, impresiones, emociones, intenciones o 

pensamientos, así como acontecimientos que ya acontecieron. 

La entrevista varía en cuanto a sus propósitos, naturaleza y alcance. La modalidad 

de la entrevista dependerá de los objetivos específicos de la investigación y del tipo de 

información que se quiera obtener. (Latorre, 2005)  

 

 



5.5.2 Grupo de discusión 

 

El grupo de discusión es una técnica que, al igual que la entrevista, se basa en el 

juego conversacional para producir información útil a la investigación que se realizó. 

Una definición ilustrativa de grupo de discusión sería la siguiente: Un 

procedimiento de producción de información (discursos en este caso) que consiste en un 

número reducido de personas (seleccionadas por las características que el investigador 

decida), que mantiene un debate sobre un tema sugerido por un moderador, produciendo 

como resultado un discurso grupal. 

Como se puede observar, se diferencia de la entrevista (individual o grupal) 

esencialmente en que se articula a un grupo en una conversación en la que el investigador 

no interviene (o lo hace mínimamente), aunque sí determina sus contenidos. No se trata, 

pues, de que una persona o varias hablen y las demás escuchen, sino que la dinámica grupal 

produce un dispositivo de influencia mutua en la conformación de los discursos. 

Las fases de un grupo de discusión son: planificación, selección, moderación y 

análisis e información final. 

 

5.5.3 Diario del investigador 

 

Esta técnica permite el acercamiento entre los miembros de la comunidad, a través 

del diario se pueden identificar sentimientos, emociones y posturas de todos los que 

participan en el proceso investigativo. 

El diario del investigador recoge observaciones, reflexiones, interpretaciones, 

hipótesis y explicaciones de lo que ha ocurrido. Como registro, es un compendio de datos 



que pueden alertar al docente a desarrollar su pensamiento, a cambiar sus valores, mejorar 

su práctica. Latorre (2005). 

La utilización de este debe ser de forma sistemática, organizada y permanente que 

permita hacer autorreflexiones y retroalimentaciones de toda la información que se vaya 

recolectando para poder hacer mejoras pertinentes a la propuesta de investigación. 

 

5.5.4 Observación Participante 

 

La observación participante es una técnica cualitativa de recolección de información 

sobre la gente, los procesos y las culturas, aplicada especialmente en estudios de las 

ciencias sociales. Al respecto, Schensul y LeCompte (1999) definen la observación 

participante como "el proceso de aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse en 

el día a día o las actividades de rutina de los participantes en el escenario del investigador" 

(p.91). 

Los observadores participantes entran en el campo con la esperanza de establecer 

relaciones abiertas con los informantes. Se comportan de un modo tal que llegan a ser una 

parte no intrusiva de la escena, personas cuya posición los participantes dan por 

sobreentendida. Kawulich (2005). 

Para utilizar esta técnica se debe estar necesariamente compenetrado con el contexto 

donde se realiza la investigación. Para esto, se requiere estar de forma presencial en las 

ocasiones que sea posible interactuar con los sujetos de estudio.  

 

 

 



6 Rincón Ecológico “Un Pacto con la Naturaleza” 

Acción de mediación Pedagógica 

 

 La estrategia pedagógica el Rincón Ecológico “Un pacto con la naturaleza”, es un 

espacio de interacción de saberes. Nace desde los elementos de la naturaleza que ayudan a 

conocer el entorno natural, permitiendo dialogar sobre acciones orientadas a la protección y 

conservación del medio ambiente y la calidad de vida; se realiza de manera colectiva en 

contacto con la naturaleza, por consiguiente esta estrategia busca que la comunidad 

educativa de las instituciones educativas El Hobo y Caracolí confronte los saberes 

populares con el  saber académico, para construir nuevas formas de enseñar y así lograr 

aprendizajes contextualizados. 

 Esta propuesta de acción de mediación pedagógica, emerge de la reflexión crítica de 

las realidades uno y dos, partiendo de una contextualización curricular de la educación 

ambiental; donde el aprendizaje basado en proyectos se convierte en una herramienta útil 

para el fortalecimiento de los propósitos de transformación propuesto, a través de un 

diálogo de saberes en un ecosistema pedagógico, que permiten la contrastación de los 

saberes populares con los saberes propios de la educación ambiental. 

  

6.1 Fundamentos Teóricos y Pedagógicos 

 

 La reflexión crítica y el análisis permanente permitieron hallar líneas de fuerzas que 

fortalecen la investigación, el aprendizaje por proyectos, los ecosistemas pedagógicos, 

diálogos de saberes y el saber académico, fluyen en miras a una transformación pedagógica 

y académica. 



6.1.1 Aprendizaje por proyectos 

 

 El aprendizaje por proyectos, es una herramienta innovadora en el área de 

educación ambiental de las instituciones El Hobo y Caracolí, utilizarla permite que la 

orientación en la enseñanza de la preservación y cuidado del ambiente sea la columna 

vertebral de la transformación pedagógica en el contexto escolar. 

En este sentido Jurado, F. (2014). plantea:  

La educación concebida desde las dimensiones de los proyectos propende 

por un trabajo que pone el acento en la comprensión, la interpretación y 

en la construcción colectiva de los saberes. Con la comprensión y la 

interpretación conjetural la escuela ha de considerar el mundo de afuera, 

sobre todo hoy cuando esa otra escuela –la de afuera: sea la calle, la casa, 

la sala de internet, el campo deportivo, la televisión, el museo, etc.- 

resulta ser más efectiva que la escuela formal. (p21) 

 La aplicación de esta herramienta permite que la educación ambiental oriente 

diálogos liberadores y emancipadores, desde el interés propio de los niños y niñas. 

Posibilitando así una verdadera transformación pedagógica, respondiendo a la 

contextualización de los procesos de enseñabilidad y aprendibilidad. 

El aprendizaje por proyectos, permite al estudiante desarrollar competencias para construir 

saberes a partir del trabajo colaborativo, vivenciando los problemas ambientales del 

contexto dentro de un ecosistema de interacción de saberes. En este sentido (Guerrero, 

2003) refiere: 

Los proyectos permiten a los alumnos desarrollar competencias, así como 

habilidades específicas para planificar, organizar y llevar a cabo una tarea 



común en entornos reales. Así, se organizan en equipos de trabajo, 

asumen responsabilidades individuales y grupales, realizan indagaciones 

o investigaciones, solucionan problemas, construyen acuerdos, toman 

decisiones y colaboran entre sí durante todo el proceso. (p. 53) 

La transformación pedagógica en el contexto escolar desde la aplicación de los 

aprendizajes por proyectos genera en los estudiantes habilidades para el trabajo en equipo, 

comprensión, la interpretación y en la construcción colectiva de los saberes desde lo 

vivencial, haciendo un trabajo practico, activo y motivador.  

  

6.1.2 Diálogo de Saberes 

 

 Este rango pedagógico hace mención de la interacción dialéctica de lo que falta por 

decir al poner en tensión dos saberes, dos propuestas, dos razones, dos argumentaciones, es 

decir, contrastar el saber popular con el saber académico en busca de una transformación 

conceptual, que permita crear conciencia ambiental en los individuos de forma crítica, 

liberadora y emancipadora. En este sentido Freire, P. (2005)  

Es una relación horizontal de A con B. Nace de una matriz crítica y 

genera criticidad. Se nutre de amor, de humanidad, de esperanza, de fe, 

de confianza. Por eso, solamente el diálogo comunica. Y cuando los dos 

polos del diálogo se ligan entre sí, con amor, con esperanza, con fe en el 

prójimo, se hacen críticos en la procuración de algo y se produce una 

relación de ‘empatía’ entre ambos. Sólo allí hay comunicación. 



 Con relación a lo anterior, estos diálogos de saberes que se plantean desde la 

educación ambiental se dan en una dirección horizontal, donde estudiantes y docentes 

contribuyen en la transformación de saberes académicos, nutridos por la interacción 

ecológica desde la contrastación de los saberes populares con los académicos, en una sola 

reflexión crítica. 

Es el dialogo de saberes uno de los pilares fundamentales de la transformación de 

las practicas pedagógica en la enseñanza de la protección y el cuidado del ambiente, ya que 

permite no solo contrastar los saberes, sino que los estudiantes se reapropien de ellos 

permitiendo un intercambio de experiencias entre los actores que interviene en él. Al 

respecto Leff, ( 2004) sostiene: 

En el diálogo de saberes se pone en juego un proceso de reapropiación de 

saberes, de conocimientos, de discursos. Es un campo de debate, 

confrontación y disputa de sentidos en el que se constituyen nuevas 

identidades, desde las cuales se abre un diálogo de saberes entre 

comunidades y un intercambio de experiencias entre sociedades 

campesinas e indígenas. (p, 19) 

Es claro el rol fundamental del dialogo de saberes en la enseñanza de la 

preservación y el cuidado del ambiente, confrontar los saberes populares con los 

académicos abren un debate donde miembros de la comunidad educativa intercambian 

experiencias con los estudiantes y docente, dentro de un ecosistema pedagógico 

contextualizado. 

 

 



6.1.3  Ecosistema Pedagógico: 

 

 Son espacios de interacción pedagógica donde se contrastan y construyen saberes a 

través del diálogo entre grupos colaborativos de estudiantes, docentes y padres de familia.  

Así Freire, P. (1979) sostiene: 

Las prácticas educativas, no sólo deben ser referidas a las que se realizan 

en un espacio institucional llamado escuela, además se deben considerar 

los saberes y conocimientos culturales que ofrece el contexto, debido a 

que los sujetos son parte de un mundo problematizado que exige posturas 

críticas, reflexivas y transformadoras para que pueda ser partícipe de la 

construcción de una sociedad que exige prácticas de libertad y 

responsabilidad (p 86) 

 Lo anterior deja claro que los aprendizajes deben ser orientados no solo desde las 

aulas de clases si no en cualquier espacio donde sea posible ejercer actividades de diálogo,  

observación y reflexión crítica; que permitan una transformación  sobre lo tratado y lo 

observado, y den cuenta que existe un universo de cosas por descubrir,  conocimientos por 

ampliar, problemáticas sociales, económicas, culturales y ecológicas por solucionar;  

además de barreras y dificultades por enfrentar, las cuales se deben superar. Todos 

formamos parte de este mundo por el cual se debe tener interés y ser parte importante de las 

soluciones a las problemáticas existentes y partícipes de todas las actividades donde se está 

inmerso. 

 



6.1.4 Saber Académico 

 Es coherente resaltar que dentro de la escuela se orientan unos saberes diferentes a 

los que se encuentran fuera de ella, que son consecuencia de la interrelación de las especies 

con el contexto, muchos trasmitidos por contacto directo con el poseedor del saber o a 

través de los actos culturales de las regiones. Estos saberes se complementan de manera 

contextualizada a través de la enseñanza, propiciando una transformación significativa del 

aprendizaje. Al respecto. Leal, A. Z. (2019) afirma que “el saber disciplinar se gesta en la 

ciencia. Estos saberes son enseñables en la escuela y fundamentan el sentido de las 

disciplinas generando creencias para actuar en la vida.” (P. 76).  

 Siguiendo el orden anterior, los saberes Académicos son necesarios en el proceso de 

enseñabilidad, porque permiten ser contrastados con los saberes populares en los 

ecosistemas pedagógicos para posibilitar una transformación significativa de aprendizaje.  

El saber académico permite al maestro transformar sus prácticas pedagógicas y le da 

las orientaciones para la producción de nuevos saberes contextualizados, fortaleciendo los 

procesos de enseñabilidad y aprendibilidad. Al respecto, Zambrano Leal A. , (2006) 

sostiene: 

El saber académico no está ligado a la información, pero nace del gesto y 

el indicio que tienen lugar en los anteriores saberes; da cuenta de la 

manera como el profesor se transforma y produce nuevos saberes. En este 

saber se puede observar la actitud y compromiso del profesor respecto del 

pensamiento, sus niveles de intelectualidad y la convicción para 

transformar sus prácticas. (p 5) 



El aporte de Zambrano, evidencia la importancia en la contrastación de los saberes 

populares y académicos en la transformación y reconstrucción de las prácticas pedagógicas, 

posibilitando una reflexión crítica permanente de la praxis. 

 

6.2  Método 

 

 El rincón ecológico: “un pacto con la naturaleza” nace desde la entrañas de un 

diálogo entre pares académicos,  en estos ecosistemas pedagógicos la enseñanza de la 

educación ambiental es práctica, activa y participativa, abriendo espacios para el diálogo y 

el aprendizaje por proyectos, donde se abordan temas relacionados desde una realidad 

ambiental contextualizada, posibilitando una transformación  de saberes  hacia un 

pensamiento crítico, reflexivo y emancipador frente a la situación social  de su entorno,  

permitiendo aprendizajes académicos significativos, fomentando una verdadera conciencia 

ecológica,  llena de pertenencia, respeto, responsabilidad y compromiso consigo mismo y 

su entorno ambiental. 

 Inicialmente esta propuesta seleccionó los saberes desde lo académico, los cuales 

fueron relevantes y surgieron de las inquietudes y necesidades del contexto escolar, 

mediante un grupo de discusión entre estudiantes y docentes, se conocieron las posiciones, 

opiniones y sentimientos de los participantes, se establecieron los lugares apropiados que 

permitieron la interacción de saberes, para convertirlos en ecosistemas académicos.  

 Los rincones ecológicos como estrategia de enseñabilidad y aprendibilidad, 

liberaron tanto a docentes como estudiantes de las enredaderas del tecnicismo, permitió con 

su puesta en marcha una verdadera transformación de saberes, fortaleciendo con ello, las 



prácticas pedagógicas en la orientación de la enseñanza en la preservación y cuidado del 

medio ambiente a través de la educación ambiental en las Instituciones Educativas El Hobo 

y Caracolí. 

 

6.3 Abordaje Didáctico 

 

 Se hizo necesario elaborar un abordaje didáctico que buscará a través de los 

rincones ecológicos, promover las competencias académicas, por consiguiente, se 

propuso las siguientes fases para lograr los propósitos de transformación propuestos: 

Semillero, Ecosistema saberes y Bosque de reflexión crítica. 

 El abordaje didáctico inició con el semillero, momento en el cual se exploraron y 

activaron los saberes previos de los participantes, estos nacieron de la vivencia del mundo 

natural; motivados por el diálogo con la realidad del contexto.  

 El Ecosistema de saberes, posibilitó la contrastación de los saberes populares y 

académicos nutriendo así, la transformación contextualizada de un aprendizaje 

significativo, el cual se desarrolló dentro o fuera de la escuela a través de la interacción de 

los participantes. 

 Finalizados los momentos (semillero y Ecosistemas de saberes); los estudiantes 

entraron al Bosque de reflexión Crítica, donde pudieron elaborar a partir de las habilidades 

adquiridas su propia reflexión, que nacieron de la interacción de los saberes. En este punto 

los estudiantes están en la capacidad de producir un aprendizaje contextualizado que los 

posibilita a realizar una lectura crítica desde el punto de vista ambiental.  

 Los ecosistemas que entraron en la interacción de saberes en el rincón ecológico, 

con un aprendizaje basado en proyectos que se desarrollaron en la educación ambiental son:  



 La ruta ecológica, una visita al bosque seco tropical  

 La reforestación 

 El reciclaje 

 Legislación Ambiental 

 Tradiciones culturales ambientales del contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Categorización línea de fuerzas: Rincón Ecológico” Un Pacto Con la Naturaleza” 

Análisis e Interpretación Crítica  

 

 La sistematización de la experiencia de investigación acción educativa y pedagógica 

que lleva por nombre El Rincón Ecológico” Un Pacto Con La Naturaleza” en las 

instituciones educativas El Hobo y Caracolí en el Municipio de El Carmen de Bolívar, 

revela el camino en la construcción e interpretación de categorías, que emergieron del 

ejercicio cooperativo de los miembros de la comunidad educativa, a partir de las vivencias 

y enseñanzas durante los procesos de investigación y sistematización.  

Es así, como la categorización hace parte fundamental del proceso del análisis 

investigativo, donde las interpretaciones propias de los investigadores nutrieron la 

transformación pedagógica, como lo expresa Miguélez (2000):   

La categorización consiste en resumir o sintetizar en una idea o concepto 

(una palabra o expresión breve, pero elocuente) un conjunto de 

información escrita, grabada o filmada para su fácil manejo posterior. 

Esta idea o concepto se llama “categoría” y constituye el auténtico “dato 

cualitativo”, que conviene aclararlo bien– no es algo “dado” desde afuera, 

sino “algo interpretado” por el investigador, ya que él es el que interpreta 

“lo que ocurre” al ubicar mentalmente la información en diferentes y 

posibles escenarios. (P. 34)  

 El análisis y la reflexión crítica suscitada de la investigación acción educativa y 

pedagógica, permitió encontrar aspectos de importancia investigativa y pedagógica, que 



emergieron de la contrastación y la interpretación de las interacciones de los participantes, 

de sus vivencias y contextualización. 

 Teniendo en cuenta lo expuesto, al implementar la acción de mediación pedagógica 

producto de esta investigación que se denomina “Rincón Ecológico: Un Pacto con la 

Naturaleza”, emergieron unas categorías que se convirtieron en soporte investigativo. 

 

Tabla 2. Análisis Crítico de las Categorías 

ACCIÓN DE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 

Ejes Categorías Líneas de 

Fuerza 

Practicas 

Pedagógicas 

 

 Ecosistemas de saberes, como 

espacios que posibilitan la 

interacción de los saberes populares 

y académicos. 

 

 Transformación pedagógica, 

posibilita una transformación real y 

contextualizada de las practicas 

pedagógicas. 

 Dialogo de 

saberes 

 Ecosistema 

pedagógico 

 Saber 

académico 

 

Aprendizaje de 

los Estudiantes 

Dinámicas 

Institucionales 

Fuente: Limas, Miranda y Nieto 2021 

 Las acciones de mediación pedagógicas implementadas, permitió analizar de forma 

crítica saberes ecológicos que nacieron del diálogo de saberes y que jugaron un importante 

papel en conseguir los propósitos de transformación propuestos desde la educación 

ambiental. La contrastación e interacción de saberes facilitó relacionar saberes sobre: Tala 

de árboles, Deforestación, Extinción de Especies, Siembras, Biodiversidad y su aporte 

pedagógico a esta investigación. 



 

7.1 Diálogo De Saberes 

 

Figura 4. Dialogo de Saberes 

 
Interacción de saberes populares con los saberes académicos dentro de los 

Ecosistemas Pedagógicos Fuente: Limas, Miranda y Nieto. 2021 

 

 La interacción activa de las comunidades educativas en los ecosistemas 

pedagógicos, develaron la importancia de utilizar otros espacios pedagógicos donde el 

diálogo entre los participantes fluyó de manera tranquila, propició una contrastación de 

saberes populares y académicos; que posibilitó contextualizar la realidad de las 

comunidades. 

 De la misma manera se pudo percibir cómo se expresaron los estudiantes sobre los 

problemas ambientales y que posibles soluciones se pueden dar, es una forma fehaciente 

del verdadero sentir del diálogo de saberes, escuchar a los abuelos que, con sus 

experiencias de la vida, muestran la importancia que tiene la Educación Ambiental en los 

procesos de avances comunitarios, sociales y culturales del contexto; sin perder su 

identidad. 



 Así lo sostiene el abuelo Julio Ochoa nacido en el corregimiento de Raizal con 90 

año sostiene: 

 ¡Los pelaos de ahora no saben lo que es sembrar un palo para que nos de sombra, 

ellos solo están pendiente al chócoro ese (celular), yo a mi nieto le dije que sembráramos 

caracolí en el patio para que la casa esté fresca y se baje esta sofocación, y el puñetero me 

dijo que estaba ocupado que tenía que ver el chócoro porque lo iban a llama, yo a esa edad 

salía a cortar la leña y a echar el agua para la comida, a pa rematar en la tarde me tocaba 

encerrar a los animales; pero que no lo hiciera …… me daban mi tremando juetazo.! 

(comunicación personal. 2021) 

 El testimonio de Ochoa, mostro ese desinterés de los estudiantes de las instituciones 

educativas El Hobo y Caracolí por los problemas ambientales que afrontan en sus 

territorios y de los cuales son ellos parte importante de la solución, por todo esto es de suma 

importancia vincular estos saberes populares de los abuelos en las instituciones educativas, 

a través de las acciones de mediación pedagógicas, para fortalecer el cuidado y 

preservación del ambiente. 

 

7.2 Ecosistemas Pedagógicos 

 

Figura 5. Ecosistemas pedagógicos 



 
Espacios convertidos como Ecosistemas pedagógicos Fuente: Limas, Miranda y 

Nieto. 2021 

 

Los Ecosistemas pedagógicos tuvieron importancia en toda la implementación de 

las acciones de mediación pedagógica, estuvo marcado por la interacción de los saberes 

populares con los académicos, donde los protagonistas contextualizaron como miembros de 

la comunidad educativa sus experiencias, vivencias y opiniones. El patio, los salones de las 

instituciones educativas, la orilla del arroyo, un frondoso árbol de Caracolí, recibieron con 

alegría a cada actor de este proceso pedagógico, abriendo espacios para el diálogo y el 

aprendizaje, abordando temas ecológicos relacionados con la problemática ambiental del 

contexto. 

 Lo anterior revela la importancia de buscar nuevos espacios donde la interacción de 

saberes populares y académicos sea la ruta para una transformación académica y 

pedagógica, es decir una reinvención de los espacios académicos y pedagógicos. Como lo 

sostiene Ghiso, A. (1996): 

“La reinvención tiene que ver con la posibilidad que tienen los sujetos de 

una práctica educativa dialógica y liberadora ya que facilita, por una 

parte, interpretar, significar, decir, expresar y por la otra de resolver, 

generar respuestas y poner, en la práctica, acciones alternativas.” 



 Lo anterior da un valor adicional a los ecosistemas pedagógicos, que emergen de las 

necesidades académicas y fortalecen las prácticas pedagógicas, propiciando una verdadera 

transformación del pensamiento en los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

Como lo afirma Yubalay Ozuna Guerrero, estudiante del grado decimo de la 

Institución Educativa Caracolí: ¡La verdad profe, por fin hacemos algo que nos llena, salir 

de los salones me han mostrado la realidad de mi territorio, a pesar de vivir en esta región, 

no imaginaba el daño que venimos haciendo al planeta, le digo profe, que desde hoy nace 

un nuevo ser, un individuo que comienza a luchar por el ambiente!! (comunicación 

personal 2021) 

Así mismo Reinaldo Ovalle, habitante del corregimiento de Raizal nos cuenta: ¡Por 

primera vez veo que dan clase fuera del salón de clase, mi nieta me dice que ya no podemos 

seguir cortando los palos de la orilla del arroyo, y por eso mañana vengo con ella a la 

actividad que tiene, ¡cuente conmigo profe! (comunicación personal 2021). Estas voces 

reafirman lo importante que han sido los ecosistemas pedagógicos a lo largo de este 

proceso investigativo. 

 

 

7.3 Saber académico 

 



Figura 6 Contrastación de Saberes Populares con los Saberes Académicos 

 
Espacios convertidos como Ecosistemas pedagógicos Fuente: Limas, Miranda y Nieto. 

2021 

 

 De la anterior etapa surge la necesidad de contrastar el saber previo de los actores 

de la escuela con el conocimiento académico, entonces surgen las explicaciones dónde 

conversan el saber popular con el saber académico y aparecen las propuestas que buscan la 

verdadera reflexión, logrando la transformación y emancipación de la práctica pedagógica 

que busca la mitigación y solución de fondo a los problemas surgidos con las equivocadas 

prácticas ambientales en el territorio.  

 Al respecto, Andrés Atencia, estudiante de décimo grado de la Institución Educativa 

El Hobo reflexiona: “Es importante para nosotros como jóvenes interactuar con los abuelos, 

ellos saben mucho y enseñan bastante, a su modo, pero enseñan” (comunicación personal 

2021),  

 Así mismo, Icela Torres, estudiante del grado decimo de la institución educativa El 

Hobo sostiene: ¡yo no pensaba que los abuelos sabían tanto, creo que como jóvenes 

debemos dejar a un lado los teléfonos, la televisión; para ponernos a escuchar a estos 

señores y señoras que tienen bastantes conocimientos, es más saben más que yo que estoy 

en decimo. jaja! (comunicación personal 2021) 



 La señora Celinda toma un sorbo de agua y anota: ¡Mija, no es que sepamos más 

que ustedes, lo que se es poco, mira que hoy aprendí con ustedes que no solo los palos 

secos sirven para el fogón, que ustedes tienen otras maneras para hacer candela sin cortar 

un palo! (comunicación personal 2021) 

 Las voces emergieron de la interacción de saberes dentro de los ecosistemas 

pedagógicos, permitiendo al docente entender que la transformación pedagógica es posible 

cuando se contrastan los saberes populares y académico. Iniciando un desarraigo de lo 

tradicional y convertirse en un docente activo, practico, liberador y emancipador en los 

procesos de enseñabilidad y aprendibilidad, permitiendo que el estudiante se sume a la 

transformación y ser los autores de los nuevos saberes académicos, posibilitando la 

construcción de un currículo y una práctica pedagógica contextualizada 

 

8 Saber Pedagógico: Hacia la Pedagogía Ambiental 

 

"Aprender es para nosotros, construir, reconstruir, constatar para cambiar y nada se 

hace en la apertura del riesgo y en la aventura del espíritu" 

 Paulo Freire 

 

 Sin lugar a dudas una de las grandes luchas que libramos los docentes en la 

actualidad es demostrarles a los estudiantes que lo que aprenden debe tener significación en 

su vida diaria y de paso fortalezca su proyecto de vida y posibilite la oportunidad de 

convertirse en transformadores de las realidades de su contexto, a lo anterior se le suma las 

preguntas de los estudiantes sobre la manera como se trabajan los contenidos y actividades 

en la Educación ambiental. Por ejemplo, el estudiante Elian Rodríguez pregunta ¿la 



educación ambiental es sólo recoger basura? ¿es para sembrar árboles?,¿debemos realizar 

jornadas de aseo? ¿Solamente los profes de Educación Ambiental deben procurar que la 

escuela esté limpia? 

 Teniendo en cuenta lo anterior y poniendo en práctica la IAEP buscamos resolver 

los inconvenientes que encontramos desde el punto de vista pedagógico al momento de 

poner en práctica los contenidos y principios de la educación ambiental, dónde se busca que 

la preservación de los ecosistemas sea lo fundamental en el proceso educativo y de paso 

lograr una transformación académica en los ecosistemas pedagógicos. 

 Iniciamos una aventura al salir de la zona de confort del aula de clases al llegar a 

lugares aledaños a las instituciones educativas El Hobo y Caracolí, que poseen un potencial 

enorme para fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y el proceso de aprendibilidad, 

allí donde a través de una interacción dialógica, los actores encuentran respuestas a sus 

inquietudes, además de plantear posibles soluciones a los problemas ambientales que se 

presentan en el contexto. 

 Generar transformaciones amerita de una reflexión crítica y reflexiva como clave de 

fortalecimiento de las prácticas pedagógicas, trascender de prácticas pedagógicas 

ambientales monótonas y aburridas a praxis activas, prácticas y dinámicas, donde se 

requiere dejar lo tradicional y contrastar los saberes populares con los académicos, escuchar 

las voces de docentes, estudiantes, padres de familia y la voz e imagen de la naturaleza que 

nos rodea. En el tiempo transcurrido hemos visto cómo ha evolucionado el pensamiento 

crítico y reflexivo en nuestros estudiantes en el abordaje de los saberes pedagógicos propios 

del área de educación ambiental, de igual forma su participación incondicional en las 

socializaciones, propuestas y actividades programadas en pro del cuidado y protección 

ambiental. 



 Cada actividad realizada en el abordaje didáctico surgió de las propuestas e 

inquietudes de los estudiantes reciclar, embellecer las instituciones educativas, crear 

semilleros de Árboles propios de la región, grupos ecológicos, Eco- turismo, Eco- Aseo, las 

botellitas de amor por la vida; estás iniciativas  dieron como resultado un saber 

contextualizado, que inicialmente se enmarca en una aventura difícil, que la reflexión 

crítica liberadora y emancipadora basada en la IAEP propuesta desde la Maestría en 

Educación con Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje de la Universidad de 

Cartagena, permitió generar una transformación  pedagógica, académica y ambiental, a 

través del Rincón Ecológico” Un Pacto Con la naturaleza”. 

A través de esta propuesta pedagógica encontramos las posibilidades de 

implementar la investigación para fortalecer los procesos de aprendibilidad y conseguir que 

la educación adquiera sentido importante en cada uno de los estudiantes, dónde se logra 

analizar las potencialidades y debilidades del contexto. 

En este orden de ideas se evidencia que el contexto de las Instituciones Educativas 

de Caracolí y El Hobo, es un laboratorio natural con grandes posibilidades para fortalecer 

los procesos de enseñabilidad y aprendibilidad, el cual aporta elementos fundamentales y 

necesarios al momento de iniciar la enseñanza de la educación ambiental y que allí 

encontramos de primera mano los recursos específicos, para que la pedagogía ambiental sea 

recursiva y eficaz. 

Pa' comprender la lección  

con saberes populares  

obtengamos los lugares  

con alguna precisión  

parecida a la canción  



al construir conocimiento  

al alumno no le miento  

al enseñar con alegría  

se me alegra la vida mía  

y al alumno yo le cuento 

(versos libres Dairon Nieto Sarmiento 2022) 

los versos de Nieto Sarmiento, son un reflejo claro de la transformación pedagógica, 

que emergió de la aplicación de la estrategia pedagógica un RINCÓN ECOLÓGICO, que 

además permitió que todos los participantes se reencontraran con su contexto y le dieran 

valor a los elementos existente en los ecosistemas, los cuales son fundamentales para la 

existencia de la vida. Entro a jugar la orientación en la enseñanza de la conservación y 

cuidado del ambiente, necesarias para el mejoramiento de los lugares donde se ubican las 

escuelas: Propuestas como la recuperación paisajística, nace de la contrastación de los 

saberes, donde a través de ella se podría establecer el ecoturismo y desarrollo económico de 

la región. Donde la pedagogía ambiental mostrará el camino y las reglas para convertir esta 

propuesta en la columna vertebral de la sostenibilidad ambiental. 

El Rincón Ecológico, proveerá recursos esenciales para hacer real la transformación 

pedagógica, enmarcada en la reflexión y revisión profunda del quehacer pedagógico desde 

el área de educación ambiental. Teniendo en cuenta las disertaciones y sugerencias 

permanentes desde la institucionalidad; estudiantes, docentes, padres de familia por parte 

del grupo investigador, lo cual se hace necesario incorporarlo al funcionamiento 

pedagógico de las escuelas. 

Estamos en una aventura 

que se volvió investigación 



enmarcada en la educación 

para la generación futura 

que llevara con altura 

el conocimiento veraz 

que los volverá sagaz 

impulsados por la pedagogía 

dónde se critica la teoría 

que no resuelve ni es eficaz 

(versos libres Albeiro Miranda Vargas) 

la expresión de Miranda Vargas, nos invita a una constante construcción, 

deconstrucción y reconstrucción de nuestras prácticas pedagógicas, permitiendo el contraste 

de saberes populares con saberes académicos, la reinvención de las transformaciones 

pedagógicas y la contextualización del currículo, adaptados al contexto educativo rural y 

urbano; a través de la reflexión crítica y el análisis del contexto donde labora e investiga, 

para poder orientar a sus estudiantes sobre el saber académico. Es así, como a partir de esta 

investigación revelamos una transformación pedagógica académica e institucional. 

 

 

 

8.1 Transformación: Evolución de las prácticas pedagógicas 

 

 La transformación académica y pedagógica, la concebimos como la adaptación que 

el maestro investigador hace de sus prácticas pedagógica, luego de una reflexión crítica de 

la mismas, posibilitando que los procesos de enseñabilidad y aprendibilidad, sean activos, 



dinámicos y participativos, teniendo en cuenta el contexto de su comunidad educativa.  Este 

proceso evolutivo del docente le permite desempeñar su labor de orientador de una forma 

eficaz, siendo emancipador de los saberes académico, los cuales contrastara con los saberes 

populares. En este sentido (Gómez, 2002) sostiene: 

 la transformación de la propia práctica pedagógica pasa por una 

pedagogía emancipatoria en el sentido de que el maestro penetra su 

propia práctica cotidiana, a veces fosilizada, la desentraña, la crítica y, al 

hacer esto, se libera de la tiranía de la repetición inconsciente, pasando a 

construir alternativas que investiga y somete a prueba sistemática. (p7) 

 lo anterior invita a concebir una transformación pedagógica que incorpore los 

cambios que se están produciendo en la ciencia y en las artes, en la filosofía y en las 

humanidades, en la vida cotidiana y en las prácticas sociales; sin perder el legado de la 

cultura y de la historia, que enfrente de forma propositiva y críticamente estos nuevos 

desafíos, permitido por la contextualización del currículo y la participación activa de la 

comunidad educativa. 

 

 



 

9 Bosque de Reflexión Crítica: Para una Práctica Contextualizada 

Transformaciones y Lecciones Aprendidas 

La Educación Ambiental nos da los principios que salvarán al mundo y la 

pedagogía tiene las herramientas especiales para que sean eficaces 

Limas, Miranda & Nieto 

 

 En el marco de la maestría en educación con énfasis en ciencias exactas, naturales y 

del lenguaje, esta investigación surge como respuesta al deseo de transformar, más que 

solucionar las problemáticas que circundan las prácticas pedagógicas, el aprendizaje de los 

estudiantes y las dinámicas institucionales.  En este sentido, se pudo concebir, la 

importancia de fortalecer las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas El Hobo 

y Caracolí a través de la herramienta los Rincones Ecológicos “Un pacto con la Naturaleza” 

 

9.1 Lecciones Aprendidas Con Relación Al Aprendizaje De Los Estudiantes 

● El currículo contextualizado de la educación ambiental, propició un proceso de 

enseñanza activo y dinámico, donde los estudiantes aprovecharon cada espacio para 

contrastar los saberes populares con los académicos. 

● La interacción dialógica de los estudiantes con los abuelos permitió generar 

conciencia ambiental, despertando en los jóvenes capacidades reflexivas y 

transformadoras de su proceso de aprendizaje. 

● La enseñabilidad contextualizada posibilitó a los estudiantes una motivación que les 

permite aprender de su entorno y de cómo se relacionan estos elementos con sus 

propias vidas, entendiendo que es necesario que exista un equilibrio entre las 



especies vivas y los no vivos en su entorno escolar para que se pueda dar una 

ecología sostenible para todos 

● La comunidad educativa comprendió el valor que tiene la VIDA de cualquier 

especie, considerando que todas las formas de vida son necesarias dentro de los 

ecosistemas para la supervivencia de todos, por consiguiente, se hace necesario el 

respeto hacia todas ellas, desde la más compleja hasta la más sencilla. Por ejemplo, 

no seguir matando las serpientes y si valorar el papel que juegan como 

controladores de roedores y anfibios o las bacterias en la descomposición de la 

materia orgánica, que es fundamental en la recuperación de la fertilidad de los 

suelos 

9.2 Lecciones Aprendidas Con Relación A Las Prácticas Pedagógicas 

● Aprendimos que los conocimientos empíricos de los miembros de la comunidad 

educativa, no se pueden desconocer y deben ser tenidos en cuenta, por qué al 

hacerlo estamos desconociendo un punto importante de saberes que al unirse con el 

saber académico posibilitan la reflexión crítica produciendo la transformación 

emancipadora de las comunidades generando valiosos aportes en Aras mejorar la 

calidad de la educación a través de prácticas pedagógicas acordes con el contexto. 

● La transformación de nuestras prácticas pedagógicas posibilita la interacción con los 

otros docentes, quienes también comprendieron la importancia de reflexionar de 

manera crítica dentro de sus praxis, entendiendo que es fundamental en el aspecto 

cognitivo, utilizar elementos de otras áreas del conocimiento para conseguir 

afianzar los aprendizajes en los estudiantes. 

● Nos convencimos que es necesario y fundamental la autocrítica y la reflexión 

permanente sobre nuestro quehacer pedagógico, con el fin de conseguir mejores y 



estructuradas prácticas pedagógicas, que darán como resultado grupos humanos 

críticos y reflexivos ante las situaciones presentadas en sus contextos. 

9.3 Lecciones Aprendidas Con Relación A Las Dinámicas Institucionales 

● El rincón Ecológico” Un Pacto Con la Naturaleza'', se convirtió en un estandarte 

innovador en las instituciones educativas el Hobo y caracolí, puesto que ha 

permitido que otros docentes reflexionen sobre su praxis educativa. 

● La contextualización curricular generó un impacto en la comunidad educativa, 

permitiendo una transversalidad pedagógica. 

● Las dinámicas institucionales junto al currículo dieron un vuelco hacia el cuidado 

ambiental ya que se reconoció la importancia del mismo y su utilidad para cada uno 

de los miembros de la comunidad. 

 

9.4 Lecciones Aprendidas Con Relación a la Metodología de Investigación Acción 

Educativa y Pedagógica 

● Esta iniciativa innovadora en pedagogía ambiental dio paso a la actualización y 

transformación curricular, pues ha tenido en cuenta los intereses de los estudiantes y 

la inserción del saber ancestral en la enseñanza, basada en la importancia de la 

reflexión y la producción de saber pedagógico enmarcada en la investigación acción 

educativa y pedagógica  

● la IAEP propuesta por la Universidad de Cartagena en el Marco de la Maestría en 

Educación con Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje, concibió una 

acción transformadora de nuestras prácticas pedagógica, logrando  que nuestras 

instituciones educativas adquirieran  identidad propia y ser reconocidas en los 

contextos local, regional y nacional a través de los procesos académicos y 



pedagógicos que buscan fortalecer la educación rural teniendo en cuenta el 

potencial de nuestros contextos. 
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Anexos  

Anexo 1 Listado de asistencia grupos de discusión  

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje.   
Enfoque pedagógico: “Aprendizaje situado” 

Resolución N° 16103 de 30 de septiembre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 
Acuerdo N° 11 - 4 de septiembre de 2015 - de la Universidad de Cartagena 

Código del Programa N° 195 
 

LSTADO DE ASISISTENCIA 

Listado de asistencia de los actores que participaron de manera voluntaria en el grupo de 

discusión la propuesta la investigativa titulada Fortalecimiento de las prácticas 

pedagógicas en la orientación de la enseñanza de la preservación y cuidado del medio 

ambiente a través de la educación ambiental en las Instituciones Educativas El Hobo y 

Caracolí. 

Fecha: ___________________________ 

Nombres y Apellidos  Cargo  Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Anexo 2 Formato Autorización de Participación de Estudiantes en Proyecto Investigativo 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje.   
Enfoque pedagógico: “Aprendizaje situado” 

Resolución N° 16103 de 30 de septiembre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 
Acuerdo N° 11 - 4 de septiembre de 2015 - de la Universidad de Cartagena 

Código del Programa N° 195 
 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACION ESTUDIANTES EN 

PROYECTO INVESTIGATIVO  

 

A través del presente documento, yo __________________________________________, 

identificado con documento de identidad No. _____________ y en condición de 

padre/madre/custodia legal de ________________________________________, 

identificado con documento de identidad No. ________________________, autorizo la 

participación de mi hija/hijo/apoderado legal en la investigación titulada Fortalecimiento 

de las prácticas pedagógicas en la orientación de la enseñanza de la preservación y 

cuidado del medio ambiente a través de la educación ambiental en las Instituciones 

Educativas El Hobo y Caracolí. Desarrollada por el grupo de investigación conformado 

por los docentes Mirta Limas Lambraño, Albeiro Celestino Miranda Vargas Y Dairon José 

Nieto sarmiento. 

 

 Autorizo, 

_____________________________________   _________________ 

Nombre del padre/madre de familia o acudiente   Cédula de ciudadanía 

____________________________________   _________________ 

Nombre del estudiante      Tarjeta de Identidad 



 Anexo 3 Formato Autorización uso de imagen de Estudiantes para uso público.  

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje.   
Enfoque pedagógico: “Aprendizaje situado” 

Resolución N° 16103 de 30 de septiembre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 
Acuerdo N° 11 - 4 de septiembre de 2015 - de la Universidad de Cartagena 

Código del Programa N° 195 
 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (FOTOGRAFÍAS, AUDIOS) Y FIJACIONES 

AUDIOVISUALES (VIDEOS) DE ESTUDIANTES PARA USO PÚBLICO 

 

A través del presente documento, yo __________________________________________, 

identificado con documento de identidad No. _____________ y en condición de 

padre/madre/custodia legal de ________________________________________, 

identificado con documento de identidad No. ________________________, autorizo para 

que mi hija/hijo/apoderado legal sea grabado con fines pedagógicos y estas sean aportadas 

como soporte de documentación de la propuesta la investigativa titulada Fortalecimiento 

de las prácticas pedagógicas en la orientación de la enseñanza de la preservación y 

cuidado del medio ambiente a través de la educación ambiental en las Instituciones 

Educativas El Hobo y Caracolí. Desarrollada por el grupo de investigación conformado 

por los docentes Mirta Limas Lambraño, Albeiro Celestino Miranda Vargas Y Dairon José 

Nieto sarmiento; así mismo este material gráfico y auditivo podrá ser utilizado con fines 

demostrativos ante otros docentes y estudiantes. Sus fines son netamente pedagógicos, sin 

lucro y en ningún momento será utilizado para objetivos distintos. 

 Autorizo, 

_____________________________________   _________________ 

Nombre del padre/madre de familia o acudiente   Cédula de ciudadanía 

____________________________________   _________________ 

Nombre del estudiante      Tarjeta de Identidad 

 



Anexo 4 Formato Aceptación de Participación en Proyecto Investigativo 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje.   

Enfoque pedagógico: “Aprendizaje situado” 

Resolución N° 16103 de 30 de septiembre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 

Acuerdo N° 11 - 4 de septiembre de 2015 - de la Universidad de Cartagena 

Código del Programa N° 195 

 

 

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE PARTICIPACION EN PROYECTO INVESTIGATIVO  

 

 

A través del presente documento, yo __________________________________________, 

identificado con documento de identidad No. _____________ y en condición de padre de 

Familia ( ) Miembro de la Comunidad ( ) Docente ( ) Directivo Docente ( ). Acepto 

participar de manera voluntaria del trabajo de investigación titulado Fortalecimiento de las 

prácticas pedagógicas en la orientación de la enseñanza de la preservación y cuidado 

del medio ambiente a través de la educación ambiental en las Instituciones Educativas 

El Hobo y Caracolí. Desarrollado por el grupo de investigación conformado por los 

docentes Mirta Limas Lambraño, Albeiro Celestino Miranda Vargas Y Dairon José Nieto 

Sarmiento. 

 

 Acepto, 

 

_______________________________ _________________    

Firma                                              Cédula de ciudadanía 

 



Anexo 5. Formato Autorización uso de imagen para uso público 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje.   
Enfoque pedagógico: “Aprendizaje situado” 

Resolución N° 16103 de 30 de septiembre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 
Acuerdo N° 11 - 4 de septiembre de 2015 - de la Universidad de Cartagena 

Código del Programa N° 195 
 

 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (FOTOGRAFÍAS, AUDIOS) Y FIJACIONES 

AUDIOVISUALES (VIDEOS) DE ESTUDIANTES PARA USO PÚBLICO 

 

A través del presente documento, yo __________________________________________, 

identificado con documento de identidad No. _____________ y en condición de padre de 

Familia () Miembro de la Comunidad () Docente () Directivo Docente () autorizo ser 

grabado con fines pedagógicos y estas sean aportadas como soporte de documentación de la 

propuesta la investigativa titulada Fortalecimiento de las prácticas pedagógicas en la 

orientación de la enseñanza de la preservación y cuidado del medio ambiente a través 

de la educación ambiental en las Instituciones Educativas El Hobo y Caracolí. 

Desarrollado por el grupo de investigación conformado por los docentes Mirta Limas 

Lambraño, Albeiro Celestino Miranda Vargas Y Dairon José Nieto Sarmiento; así mismo 

este material gráfico y auditivo podrá ser utilizado con fines demostrativos ante otros 

docentes y estudiantes. Sus fines son netamente pedagógicos, sin lucro y en ningún 

momento será utilizado para objetivos distintos. 

 

 Autorizo, 

_______________________________ _________________    

Firma                                              Cédula de ciudadanía 



Anexo 6. Formato Asistencia a las Acciones de Mediación Pedagógicas  

Exactas, Naturales y del Lenguaje.   
Enfoque pedagógico: “Aprendizaje situado” 

Resolución N° 16103 de 30 de septiembre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 
Acuerdo N° 11 - 4 de septiembre de 2015 - de la Universidad de Cartagena 

Código del Programa N° 195 
 

 

LSTADO DE ASISISTENCIA 

Listado de asistencia de los actores que participaron en la aplicación de la acción de 

mediación pedagógica, estrategia de la propuesta la investigativa titulada Fortalecimiento 

de las prácticas pedagógicas en la orientación de la enseñanza de la preservación y 

cuidado del medio ambiente a través de la educación ambiental en las Instituciones 

Educativas El Hobo y Caracolí. 

Fecha: ___________________________ 

Nombres y Apellidos  Cargo  Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Anexo 7.  Abordaje didáctico de la acción de mediación pedagógica “El Reciclaje” 

Área: Educación 

Ambiental 

Proyecto: Reciclaje Fecha:  

DBA: Contribuir a la preservación del medio ambiente, afianzando la cultura 

del reciclaje, al cuidado de los recursos naturales y su aprovechamiento 

moderado. 

APRENDIZAJES: Promover la construcción de ambientes saludables en la escuela y el 

hogar. 

Fomentar la cultura del reciclaje, el cuidado del medio ambiente y 

sentido de pertenecía con la preservación del entorno. 

Aprovechar los recursos a través de la puesta en práctica de acciones que 

permitan reducir, reutilizar y reciclar. 

 

Propósito de 

transformación: 

Promover la conciencia ambiental partiendo de los saberes populares, 

fortalecidos con el conocimiento académico a través de las virtudes que 

tiene la conservación ambiental. 

 

FASES Interacciones de reflexión Habilidades  Recursos  Tiempo  

semillero Inicia la actividad con un 

recorrido de 15 minutos por 

las instalaciones de la 

institución educativa, donde 

los estudiantes podrán 

 

 

Conocimientos previos 

Observar y preguntar. 

 

Cámaras 

fotográficas 

Celulares 

Cuadernos 

Lápices 

30 

minutos 



observar, tomar fotos de todo 

lo que encuentran en la 

escuela. 

 

Finalizado el recorrido, 

regresamos al salón como 

ecosistema pedagógico, 

donde los estudiantes en 

grupos colaborativos, podrán 

seleccionar el material fílmico 

desde sus equipos, que refleje 

el estado ambiental de la 

institución educativa. El 

docente motivará la 

interacción de todos, a través 

de las siguientes preguntas 

con el propósito de explorar y 

activan los saberes previos de 

los participantes 

 

¿Por qué la escuela esta tan 

sucia? 

¿sabes que es un residuo 

 



solido? 

¿Cómo se pueden evitar todas 

estas basuras? 

¿De las basuras podemos 

rescatar algo para luego 

utilizarlo? 

¿conoces los daños que estos 

residuos producen al medio 

ambiente? 

¿Cómo podríamos reducir la 

cantidad de residuos sólidos 

en la escuela y en tu hogar? 

 

Reflexión  

Ecosistema 

de Saberes 

El docente de educación 

ambiental interviene en un 

dialogo ecológico aclarando 

las dudas y fortaleciendo las 

opiniones de los estudiantes 

que emergen de las respuestas 

a las anteriores preguntas, a 

través de la interacción de los 

saberes, se dan a conocer más 

Las basuras 

Residuos Solidos 

Reciclaje 

Política Ambiental 

Colombiana 

Espacio 

natural 

Cuadernos 

lápices 

50 

minutos 



problemáticas ambientales y 

sus posibles soluciones desde 

los hogares y la escuela.  

Bosque de 

Reflexión 

critica 

Antes de salir del ecosistema, 

se les pide a los estudiantes 

dar respuestas a los siguientes 

interrogantes, los cuales 

deben anotar en sus libretas: 

¿Qué acciones propones para 

tener una escuela limpia? 

¿Cuáles son las causas que 

motivan la contaminación por 

residuo solido en tu escuela? 

¿Contribuyes en la 

conservación y cuidado del 

ambiente en tu contexto? 

¿Crees que es pertinente un 

pacto con la naturaleza, para 

preservar y cuidar el 

ambiente? 

Las cuáles serán socializadas 

teniendo de apoyo el material 

fílmico seleccionado. 

Trabajo colaborativo 

Reflexion critica 

Produccion textual 

Analizar la evidencia y 

comunicar 

 40 

minutos 

Fuente: Abordaje Didáctico.  Limas, Miranda & Nieto 2021 



Anexo 8.  Abordaje didáctico de la acción de mediación pedagógica “El Reciclaje” 

LAS BASURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a recordar los tipos de residuos y cómo 

podemos disponerlos en nuestros hogares. 

TIPOS DE BASURAS 

ORGÁNICAS INORGÁNICAS SANITARIA 

huevo, cascaras de frutas, 

verduras, semillas, huesos, 

hojas, ramas, árboles, entre 

otros. Son Biodegradables. 

Cartón plastificado, 

vidrio, plástico, metales, 

telas sintéticas, hierro. 

No son biodegradable. 

Gasas, vendas, papel 

higiénico, toallas 

sanitarias, pañales. 



¿Qué es el Reciclaje? 

 

El reciclaje es un proceso de transformación mediante técnicas fisicoquímicas o mecánicas 

cuyo resultado es la obtención de nuevas materias primas a partir de materiales usados o 

desechados. 

Gracias a este proceso los viejos materiales pueden iniciar un nuevo ciclo de vida y 

utilización: puede tratarse de papel, cartón, plásticos, vidrio, aluminio, hierro. El reciclaje 

tiene muchas ventajas y es fundamental para una sociedad sostenible. 

 

Ventajas ambientales: 

La energía necesaria para producir un producto por uno nuevo es mayor que la energía 

necesaria para producirlo a partir de materiales reciclados. 

Se conservan los recursos naturales 

Se reduce el volumen de residuos sólidos destinados al vertedero 

  

Ventajas económicas: 

Se ahorran costes en la producción de productos 

Los materiales separados del resto tienen una valorización 

  

Ventajas sociales: 

Se crea una conciencia ecológica, clave para un desarrollo sostenible 

Se crea todo un sector de “empleo verde”. 

 

 



 El reciclado paso a paso 

 

Origen del residuo: puede ser doméstico o industrial. 

 

Recuperación: es realizada por empresas privadas o por empresas públicas, a través de  

 contenedores, compactadores, o sistemas públicos de gestión. 

 

Planta de transferencia: se trata de un centro donde se acumula más cantidad de residuo 

en contenedores o en compactadores para así optimizar el transporte. No siempre se 

utilizan. 

 

Planta de clasificación: se trata de un centro especializado en la separación de residuos 

para destacar los valorizables y enviarlos a reciclaje. 

 

Reciclado final: una vez separados los residuos, los valorizables se llevan a plantas de 

valorización para su reciclaje (papeleras, plastiqueros, fundición,) o para la producción de 

energía (biogás, biomasa,). Los no valorizables se llevan a plantas de eliminación 

(vertederos,) 

Los sistemas públicos de gestión se basan en la colocación de contenedores en el municipio 

para los residuos más comunes y en ecoparques para otros residuos. 

El contenedor amarillo para envases 

El contenedor azul para papel y cartón 

El iglú verde para vidrio 



El contenedor gris, según localidad, para el residuo orgánico o residuos que no entren en 

otra categoría. 

  

 Regla de las 3 erres 

 

Esta famosa regla conocida como 3R es una propuesta sobre hábitos de consumo que 

pretende el consumo responsable. 

En orden, trata de: 

 

Reducir: Reducir la producción de objetos susceptibles de ser residuos. Si reducimos el 

residuo, reducimos el impacto ambiental. Puede hacerse a dos niveles: reducción sobre el 

producto y reducción sobre el consumo de energía. 

Ejemplos son el ahorro de embalajes o la eficiencia energética de los aparatos eléctricos. 

 

Reutilizar: Acciones destinados a reutilizar un producto, con el fin de alargar o darle una 

segunda vida útil. 

Ejemplo son utilizar la otra cara en las hojas impresas o rellenar botellas de agua. 

 

Reciclar: Contempla todas las acciones de recogida, transporte y tratamiento de los 

residuos. 

 

 

 

 



Anexo 9.   Abordaje didáctico de la acción de mediación pedagógica 

“Reforestación” 

Área: Educación 

Ambiental 

Proyecto Académico: 

Reforestación 

Grado: 

Decimo 

Fecha: 

DBA: Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, 

contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión sistémica 

(económico, social, ambiental y cultural). 

APRENDIZAJES: Promover la conservación y el cuidado de las zonas verdes de las 

instituciones educativas El Hobo y Caracolí 

Fomentar la cultura del reciclaje, el cuidado del medio ambiente y sentido 

de pertenecía con la preservación del entorno. 

Aprovechar los recursos a través de la puesta en práctica de acciones que 

permitan reducir, reutilizar y reciclar. 

Propósito de 

transformación: 

Promover la conciencia ambiental partiendo de los saberes populares, 

fortalecidos con el conocimiento académico a través de las virtudes que 

tiene la conservación ambiental. 

Contrastar el saber popular con el saber académico, a través de las 

dinámicas ambientales del contexto educativo. 

 

FASES Interacciones de reflexión Habilidades  Recursos  Tiempo  

semillero Se inicia la actividad dando la 

bienvenida por parte del docente de 

Educación Ambiental, se invita a 

Conocimientos 

previos 

Observar y 

Cámaras 

fotográficas 

Celulares 

35 

minutos 



realizar un recorrido por el cauce del 

arroyo Alférez en las zonas que 

convergen a las instituciones educativas 

El Hobo y Caracolí. 

Se les pide a los estudiantes observar el 

paisaje e identificar los posibles 

problemas que se encuentran, pueden 

tomar fotografías como evidencias.  

La activación y exploración de los 

saberes previos se harán a través de la 

lectura de la fábula el leñador y el 

Bosque. (VER ANEXOS) 

Finalizada la lectura se les pedirá a los 

estudiantes reflexionar sobre las 

siguientes preguntas: 

¿Qué consecuencias ha traído la 

deforestación a la cuenca del arroyo y 

su entorno? 

¿consideras que es posible mejorar la 

cuenca del arroyo?  

¿Cómo crees que se puede recuperar el 

bosque nativo ya extinto de esa cuenca 

hídrica? 

preguntar. 

 

Cuadernos 

Lápices 

 



¿Quiénes consideras que deben hacer 

esta actividad de recuperación y 

prevención en el cauce del Arroyo 

Alférez que pasa por tu institución 

educativa? 

Ecosistema 

de Saberes 

Después de la socialización de las 

respuestas de los estudiantes, 

presentamos a nuestro invitado el señor 

Reinaldo Ovalle, quien desde su 

experiencia se dirigirá a los estudiantes. 

Finaliza la intervención del señor 

Ovalle, el docente de educación 

ambiental interviene en un dialogo 

ecológico aclarando las dudas y 

fortaleciendo las opiniones de los 

estudiantes, a través de la interacción de 

los saberes, se dan a conocer más 

problemáticas ambientales y sus 

posibles soluciones desde los hogares y 

desde la escuela.  

Los bosques 

Tropicales 

Tala de 

Arboles 

Extinción de 

Especies 

Política 

Ambiental 

Colombiana 

Espacio 

natural 

Cuadernos 

lápices 

50 

minutos 

Bosque de 

Reflexión 

critica 

Antes de salir del ecosistema, se les pide 

a los estudiantes dar respuestas a los 

siguientes interrogantes, los cuales 

Trabajo 

colaborativo 

Reflexión 

 35 

minutos 



deben anotar en sus libretas:  

¿Cómo sería el bosque en tiempos de 

mis abuelos? 

¿sabes que otros árboles se han 

extinguido de este bosque nativo? 

¿conoces de algún lugar donde los haya 

para traerlos e incorporarlos 

nuevamente a la flora de nuestro 

bosque? 

¿Qué acciones propones para recuperar 

los árboles talados? 

¿Qué beneficio tendríamos como 

comunidad, si rescatamos el bosque 

tropical? 

 

 

critica 

Producción 

textual 

Analiza la 

evidencia y 

comunica 

Fuente: Abordaje Didáctico.  Limas, Miranda & Nieto 2021 
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Anexo 9.   Lectura El Leñador y El Bosque, activación de saberes previos en 

Abordaje didáctico de la acción de mediación pedagógica “Reforestación” 

 

EL LEÑADOR Y EL BOSQUE 

Un leñador, talando árboles del bosque, no daba descanso a sus brazos. 

De su empeño no escapaban abetos ni encinas, hasta que se rompió el mango 

de su hacha. 

—¡Oh, Dios, ¡por fin habrá paz y tranquilidad en mi mundo!  

—exclamó el bosque. 

Transcurridos los días, el leñador, humildemente, rogó al bosque: 

—Déjame tomar una rama de este abeto para mango de mi hacha, y te 

prometo irme a otro bosque. 

La arboleda, conmovida por el ruego, accedió al pedido, pero tan pronto 

el leñador tuvo lista su hacha, comenzó a destrozar a sus bienhechores. 

—¿Es así como agradeces el bien que te hice? —dijo adolorido el 

bosque—. Has cambiado el favor en instrumento de exterminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educativo, T. (2005). El Leñador y el Bosque. 
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Anexo 10.   Narración del Señor Reginaldo Ovalle en el momento de Ecosistema de 

Saberes dentro del Abordaje didáctico de la acción de mediación pedagógica 

“Reforestación” 

 

NARRACION DEL SEÑOR REINALDO OVALLE 

Buenos días muchachos, profe como estas 

Bueno 

El profe me pidió venir acá para que le contara un poco sobre los árboles que están 

a la orilla del arroyo, que él le llama bosque 

Les cuento que hace unos 30 años todo este lado estaba llenos de palos, aquí 

existían bastante palos, que cogíamos para sacar madera para hacer nuestras casas y nos 

daban leña para cocinar y también aserrábamos y vendíamos la madera para otras partes 

con eso conseguíamos algo dinero que nos servían para nuestro come, con decirles que 

pusimos en peligro al Caracolí, camajon, guáimaro, balso, caucho, sietecueros y acabamos 

con el Santa cruz, el zapato. 

Pa completar la fumigadera con veneno acabo con el estropajo, el cilantro criollo 

que servía para condimentar las comidas y de paso con los pájaros, micos, loros y 

guacharacas que abundaban en esta zona. 

Recuerdo que antes en esta zona llovía mucho, mi papa me decía que el Caracoli 

hacia que lloviera porque atrapaba la lluvia, lo cierto es que el arroyo tenía agua en todo el 

tiempo, hoy sufrimos porque no tenemos agua para que los animales beban, esta mañana 

me toco ir al pozo a traer agua porque las tres vaquitas que tengo se morían de la sed. 

También recuerdo que a veces cuando el verano era duro, hacíamos hoyos al lado de los 

Caracoli que estaban a orilla del arroyo y de allí salía agua que la cogíamos para que los 

animales bebieran.  
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Les digo muchachos que hoy me preocupa que en poco tiempo no encuentre uno 

estos árboles en la zona de la alta montaña, los invito a que junto con los profes veamos que 

podemos hacer. 

Les dejo esa inquietud   

(comunicación personal 2021) 
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Anexo 10. Fotografías de implementación de acción de mediación pedagógica 
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Anexo 10. Fotografías de entrevista 
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Anexo 10. Fotografías grupos de Discusión  

 

 

 


