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CAPÍTULO 3 

Conocimientos tradicionales, cómics y 
representación de saberes en la enseñanza  

de las ciencias1 
Jairo Robles-Piñeros2

Geilsa Costa Santos Baptista3

Katyuska Lima4

Ritali Vitoria Rabelo5

Resumen
Los saberes de las comunidades locales pueden ser representados a 
través de dibujos (cómics) que contribuyen en la representación de 
saberes que son inherentes a las comunidades tradicionales a las 
que los estudiantes pertenecen y, por consiguiente, se da un espa-
cio para el diálogo intercultural dentro del proceso de enseñanza. 

1 El presente trabajo fue realizado con el apoyo de la Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código 
de Financiamento 001.

2 Magister en Enseñanza, Filosofía e Historia de las Ciencias (Universidad 
Federal de Bahía/Universidad Estatal de Feira de Santana) (2016). 
Estudiante del Doctorado en Enseñanza, Filosofía e Historia de las 
ciencias (Universidad Federal de Bahía/Universidad Estatal de Feira 
de Santana) y Doctorado Interinstitucional en Educación (Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas).

3 Doctora en Enseñanza, Filosofía e Historia de las Ciencias (Universidad 
Federal de Bahía/Universidad Estatal de Feira de Santana) y Doctora en 
Educación (Universidad de Minho) (2012). Docente Titular Universidad 
Estatal de Feira de Santana, Facultad de Educación.

4 Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Estatal de Feira de 
Santana (1998), actualmente es profesora - Colegio Estadual D. Pedro II.

5 Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad del Estado de Bahía 
(2006). Profesora - Colegio Estadual María José Lima Silveira. 
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En este capítulo se presentan los resultados de un estudio cualitativo donde 
se analizaron dibujos de estudiantes agricultores de una escuela pública 
en el estado de Bahía, Brasil. Los resultados indican que los estudiantes 
tienen una enorme carga de saberes inherentes de la naturaleza (flora y 
entomofauna), los cuales se consideran una pieza clave en el diálogo entre 
saberes científicos y tradicionales. Se concluye que los dibujos se constitu-
yen como un recurso interesante en la representación de saberes, más allá 
del lenguaje verbal, y como un puente de trabajo entre las metodologías de 
las ciencias sociales e la educación científica intercultural.

Introducción

Es un hecho, una de las principales características de nuestro tiempo 
ha sido la importancia de los medios de divulgación de la información; hoy 
en día, en las escuelas resulta fundamental reflexionar sobre la importan-
cia y trascendencia de una educación contextual y significativa, ya que es 
un evento cultural básico sin el cual no es posible entender la sociedad y 
la cultura (Weistein, 2006). La refllexión del proceso de enseñanza de las 
ciencias en la escuela y específicamente en la ecología es importante, bajo 
la intención de entender cómo la ciencia explica las problemáticas sociales 
y ambientales.

Uno de los principales fracasos evidenciados en el proceso de enseñanza 
de las ciencias en diferentes niveles educativos y contextos es la falta de 
motivación e interés hacia las diferentes temáticas presentadas por el 
docente (Negrete, 2013). Cada vez es más difícil llevar a cabo el proceso 
de enseñanza en el aula y, además, en contextos locales. Es necesario, 
entonces, que el educador en ciencias pueda innovar y transformar los 
medios a través de los cuales lleva a cabo el proceso educativo dirigido a 
los estudiantes (Kaur, 2011). La creación de posibilidades en el aula de 
ciencias para los estudiantes busca ampliar sus concepciones y visión de 
mundo, con ideas científicas a través del diálogo, ciertamente no necesita 
solo las ideas previas, sino también la necesidad de recursos didácticos que 
faciliten el proceso, siendo extremadamente importante la producción 
de este tipo de subsidios basados en las realidades de la escuela y el aula 
(Baptista, 2012).
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En el lenguaje cotidiano de cada persona, hay símbolos, imágenes y 
mensajes, donde sea que mire, y los humanos como primates con caracte-
rísticas visuales distintamente, presentan más proclividades para atender 
y mostrar más interés por lo que atrae su atención a nivel visual (Londero, 
2014). “Una imagen vale más que mil palabras”, la propuesta del uso del 
cómic como recurso didáctico para enseñar ciencia es una buena herra-
mienta para utilizar en el proceso de enseñanza de las ciencias en el aula 
(Tatalovic, 2013, Robles-Piñeros, 2013). Siendo el cómic una herramienta 
de naturaleza gráfica, incentiva la curiosidad del estudiante a través de 
imágenes e historias que llaman su atención, y luego, su nivel de interés por 
la temática enseñada aumenta considerablemente, permitiendo un acerca-
miento a los conceptos que se pretende enseñar con base en la motivación 
y curiosidad que tiene el alumno (Rota e Izquierdo, 2003).

En la era de la comunicación, la información está al alcance de cualquier 
sujeto, por eso el cómic ofrece una forma interesante de acercarse a la 
ciencia, mostrándola de una forma que introduce al lector en la historia y 
se convierte en parte de su propia experiencia (Cheesman, 2006; Weistein, 
2006). Un recurso didáctico en forma de cómic con una gran carga 
connotativa es una de las mejores herramientas en el proceso de enseñanza 
de las ciencias en el aula (Negrete, 2013).

Según Vygotsky (1991), el proceso de construcción de conocimientos 
resulta de las relaciones de los sujetos con los medios socioculturales a los 
que pertenecen. Los conocimientos son interpretaciones de esas realidades 
que se expresan a través del lenguaje. El lenguaje, por tanto, tiene un papel 
fundamental en el desarrollo intelectual de los sujetos, pues es a través 
de este que se podrán exponer los pensamientos y comunicarse con otros 
sujetos. Esta premisa tiene relación directa con la propuesta de una educa-
ción científica intercultural en las escuelas, para la cual se hace imperativo 
que los profesores investiguen y comprendan los conocimientos previos de 
los estudiantes por medio de diferentes lenguajes y busquen partiendo de 
esto establecer relaciones dialógicas (Mortimer, 2003). Se hace importante 
investigar y comprender los conocimientos culturales de los estudiantes, es-
pecialmente sobre cómo estos se pueden relacionar con los conocimientos 
científicos que son contenidos de enseñanza, ya sea en términos de seme-
janza o de diferencia.
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El lenguaje del cómic y el cómic en la enseñanza de las 
ciencias

Podemos definir el cómic o historieta gráfica como una serie de dibujos 
que constituyen un relato; también se puede definir como un conjunto de 
ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con 
el propósito de trasmitir información u obtener una respuesta estética por 
parte del lector. Se trata, pues, de un medio de comunicación que consti-
tuye un vínculo perfecto entre el soporte papel (asociado a la lectura acti-
va) y los soportes audiovisuales (asociado a la lectura pasiva), combinando 
además del texto narrativo con el dialogado, teniendo asimismo un alto 
valor lúdico por el gran poder de atracción y sugestión que sus imáge-
nes producen en las personas sobre todo en niños y niñas (Barrero, 2002; 
Moix, 2007).

Aunque su origen se remota prácticamente a los albores de la humani-
dad (pinturas egipcias, mitología griega, relieves romanos, pasando por las 
narraciones visuales en las naves de las iglesias en la edad media e incluso 
en manifestaciones culturales de civilizaciones precolombinas), solo alcan-
za un enorme impulso a partir del invento de la imprenta, cuando los hu-
moristas ingleses del siglo XVIII y pioneros del XIX construyen las bases 
de lo que se convertirá en el cómic moderno, evolucionando a la par de la 
prensa como medio de comunicación de masas (Eco, 2011). En el siglo XX, 
y sobre todo en las décadas de los 40, 50 y comienzos de los 70, el cómic 
vive su edad de oro en Estados Unidos, Argentina, Francia, Bélgica e Ita-
lia. Es en la década de los 60 cuando comienza su reivindicación artística 
y estética por parte de círculos intelectuales, comenzando a estudiarse más 
en profundidad y valorándose como una destacada manifestación cultural 
y literaria.

En la escuela de hoy, es fundamental reflexionar sobre la importancia 
y la trascendencia de una buena educación (Santos, 2009), por tratarse de 
un hecho cultural básico sin el que no es posible comprender la sociedad 
y la cultura; resulta vital reforzar el proceso de enseñanza de las ciencias 
dentro de la escuela y en específico de la ecología como base para afrontar 
las actuales problemáticas sociales y ambientales (Robles-Piñeros, 2013).
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Una de las principales falencias que se ha evidenciado en los estudian-
tes de diferentes grados a través de la historia de la educación –y en espe-
cífico de la enseñanza de las ciencias– es su falta de motivación e interés 
hacia las diferentes temáticas presentadas por el maestro; cada vez es más 
difícil llevar a cabo el proceso de enseñanza de las ciencias en la escuela; 
se hace entonces necesario que el maestro de ciencias pueda innovar y 
transformar los medios mediante los que lleva a cabo el proceso educativo 
dirigido hacia los estudiantes.

Dentro del lenguaje cotidiano de cada persona, se encuentran símbolos, 
imágenes y mensajes por donde quiera que se observe, y los humanos como 
primates con características netamente visuales presentan más proclividad 
a acoger y mostrar más interés por aquello que llame su atención a nivel 
visual: “una imagen vale más que mil palabras”. Por esto, se ha propuesto 
como recurso para la enseñanza de la ecología el lenguaje del cómic o his-
torieta gráfica, ya que, como plantea Robles-Piñeros (2013), una historieta 
con una gran carga connotativa, es una de las mejores herramientas en el 
proceso de la enseñanza dentro del aula de clases.

Al ser el cómic una herramienta gráfica, incentiva la curiosidad del 
estudiante mediante imágenes e historias que llamen su atención, y así el 
nivel de interés por las temáticas mostradas en él se incrementa considera-
blemente; permitiendo un acercamiento a los conceptos que se pretendan 
enseñar partiendo de la motivación y la curiosidad que el estudiante tenga 
(Pérez y García 1985). En la era de las comunicaciones, la información 
se encuentra al alcance de cualquier sujeto por ello, el cómic ofrece una 
forma de acercamiento a las ciencias novedosas, al mostrar las ciencias 
desde el punto de vista que, según Eco (2011), introduce al lector en la his-
toria y se convierte en parte de su propia experiencia.

Enseñar ciencias en contextos de diversidad cultural 

En la educación científica intercultural, las perspectivas locales y tradi-
cionales amplían y enriquecen la experiencia educativa, proporcionan co-
nocimiento y experiencias interculturales, y brindan oportunidades para 
explorar y apreciar las contribuciones locales socioculturales, económicas 
y ecológicas a la sociedad (Klein, 2006). El conocimiento acumulado de 
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los grupos locales alrededor del mundo representa un cuerpo de pensa-
mientos, experiencias y acciones antiguas, y esas características, deben ser 
honradas y preservadas como un depósito vital de sabiduría ambiental 
(El-Hani y Bandeira, 2008). Las sociedades modernas deben recuperar la 
orientación ecológicamente sostenible que durante mucho tiempo ha esta-
do ausente de su conciencia psicológica y social (Beckford y Nahdee, 2011).

Para los educadores que no están acostumbrados a enseñar conteni-
do local o tradicional en las clases convencionales, infundir perspectivas 
ecológicas puede parecer intimidante. Sin embargo, no necesitan tener un 
conocimiento profundo de las perspectivas locales y contextuales para co-
menzar a incorporarlos a la práctica en el aula (Baptista y El-Hani, 2009). 
Las relaciones de los pueblos locales con su tierra representan modelos 
para la interacción humana con la naturaleza. Enseñados a través de la 
educación, estos pueden ayudar a cambiar las actitudes negativas que per-
judican la calidad ambiental. Las perspectivas ecológicas indígenas, tradi-
cionales o de pueblos locales son relevantes en la educación convencional y 
deben incorporarse a las aulas (Aikenhead y Ogawa, 2007).

La ecología es considerada por muchos autores como la disciplina del 
siglo XXI, debido a que la humanidad debe conocer y comprender cada 
una de las dinámicas ecosistémicas y la importancia de su mantenimiento  
(Magtron y Hellden, 2006; Ehrlich et al., 2010; Schiener y Willig, 2011). 
El no reconocimiento de este fenómeno había ocasionado múltiples alte-
raciones en el frágil equilibrio de los procesos naturales, a través de la 
explotación de los recursos naturales y la no aplicación de una forma de 
producción basada en recursos renovables, además de la marcha expan-
sionista de la economía capitalista salvaje que tenía teniendo lugar desde la 
revolución industrial (Crosby, 1999).

En el proceso de enseñar ecología a un contexto local, se debe proponer 
un enfoque basado en los principios fundamentales de la teoría de la ecolo-
gía. Sin embargo, en ese proceso se brinda un panorama más amplio para 
seleccionar y elegir los conceptos estructurantes y los modelos principales 
en ecología que se utilizarán en el aula. Estos principios fundamentales 
podrían ser el enfoque básico para hacer una propuesta de enseñanza de la 
ciencia en contextos locales, guiados por la necesidad de enseñar una serie 
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de contenidos que permitan desarrollar en los estudiantes la capacidad de 
leer la naturaleza (Reading nature) como un aspecto importante de la alfa-
betización ecológica (ecoliteracy) (Magntorn y Hellden, 2006).

Este tipo de enfoque tiene como objetivo desarrollar una base de cono-
cimiento rica en creencias y/o filosofías multifacéticas sobre el medio am-
biente, que conduzcan a la sostenibilidad ecológica. Enseñar ecología en 
contextos locales tiene que ver con la capacidad de los estudiantes para dar 
una interpretación relevante de su contexto cotidiano como un ecosistema, 
basado en el reconocimiento de organismos comunes y la conciencia de su 
autecología junto con una comprensión de las relaciones entre estos orga-
nismos y cómo los factores abióticos también influyen en todo el entorno.

Representando saberes: Insectos, dibujos y cómic 

Si la enseñanza de las ciencias solo presenta la visión científica sobre 
la naturaleza, será cientificista; es decir, teniendo la ciencia como hegemó-
nica y, por lo tanto, la única forma de saber a ser considerada, ignoran-
do los conocimientos previos de los estudiantes (Southerland, 2000). De 
esta forma, los conocimientos científicos enseñados no servirán para los 
estudiantes, volviéndose vacíos de significados sociales (Weisz y Sanchez, 
2002; Miras, 2003), pues no estarán dentro de sus visiones de mundo y de 
su cultura. Es importante señalar que los conocimientos previos son los 
conocimientos que componen un cuerpo organizado de ideas y modelos 
mentales y que proceden de las interacciones de los sujetos con el mundo 
(Astolfi, 1988, Hernández, 2002).

Al buscar investigar y comprender los conocimientos culturales de los 
estudiantes, estableciendo relaciones entre ellos, los profesores estarán pro-
moviendo el diálogo intercultural, generando espacios para ampliar con 
saberes científicos los saberes de los estudiantes, para que ellos puedan 
empoderarse científicamente y realizar elecciones en las cuales los cono-
cimientos científicos puedan utilizarse en los momentos en que sean con-
venientes o adecuados. Dicho en otras palabras, la enseñanza pautada en 
el diálogo y en la ampliación de saberes hace a los estudiantes informados 
y capacitados para la realización de elecciones. Lo anterior ayuda al estu-
diante a comprender la diversidad de formas de conocimientos construidos 
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por la humanidad, incluyendo los conocimientos científicos, que podrían 
formar parte de su estructura cognitiva (Cobern y Loving, 2001). Esto cier-
tamente constituye una educación científica que respeta las diferencias cul-
turales y promueve la tolerancia y la coexistencia pacífica en los espacios 
de las aulas.

Entre los conocimientos que son importantes de ser investigados y com-
prendidos para la enseñanza de ciencias que anhela la ampliación de sabe-
res de los estudiantes es posible citar aquellos relacionados con la ecología, 
pues se entiende que esta ciencia abarca complejas cuestiones ambienta-
les, las cuales necesitan ser comprendidas para garantizar mejora de las 
condiciones de vida de las personas, tanto de las generaciones actuales y 
futuras. En este sentido, vale enfatizar, que se espera que los conocimien-
tos científicos ecológicos aprendidos en la escuela sean utilizados no solo 
en el contexto escolar, sino también fuera de él, como, por ejemplo, en las 
vivencias cotidianas, donde el estudiante se reconozca como organismo y 
parte integrante de la naturaleza y, por tanto, sujeto a los mismos procesos, 
fenómenos e interacciones que los demás seres vivos.

De igual forma, para solucionar problemas ligados a sus actividades, 
como a los relacionados con la agricultura, a los parásitos de las plantas 
que se cultivan. Esto porque se entiende que el objetivo más amplio de 
enseñar ciencias es contribuir a que los individuos se conviertan en ciu-
dadanos críticos y participativos y, por lo tanto, se espera que los ayuden 
a dominar la ciencia, en el entendimiento de que constituye una entre las 
numerosas actividades culturales existentes. Se espera que los estudiantes, 
al dominar los contenidos científicos, puedan participar activamente en la 
toma de decisiones ante situaciones ambientales locales y/o regionales.

La investigación corresponde a un enfoque cualitativo-cualitativo 
porque se interesa fundamentalmente por “qué personas dicen, piensan, 
sienten o crean”, sus patrones culturales, el proceso y los significados de 
sus relaciones interpersonales y su entorno. A través de este enfoque, se 
permite hacer un análisis de la situación inmediata de los participantes y 
promover acciones educativas para mejorar el proceso de enseñanza en el 
contexto adecuado (Creswell, 2010; Devetak et al., 2010).
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Investigación en diseño educativo 

Contrariamente a las ciencias naturales como la física, la química y la 
biología, una de las debilidades más habituales es que en la educación no 
es posible una verdadera condición de laboratorio, que se caracterice por 
tener todo bajo control; porque en la práctica, las situaciones de los pro-
cesos educativos son plurales y menos compatibles con el aislamiento del 
laboratorio.

Un tipo de enfoque metodológico que ofrece una manera adecuada de 
proponer cuestiones de investigación sobre la producción y la mejora de 
las innovaciones educativas (secuencias didácticas o recursos didácticos), 
podría ser la investigación del diseño educativo (Plomp, 2009). Esta moda-
lidad de investigación educativa incluye una variedad de enfoques meto-
dológicos (Nieveen et al., 2006), que tiene como objetivo no solo producir 
innovaciones educativas, sino ampliar el conocimiento sobre la planifica-
ción y el proceso de implementación de esas intervenciones y sus caracte-
rísticas, denominadas también Principios de Diseño. Para este objetivo, 
este tipo de enfoque podría ser organizado, comenzando con una pregunta 
general: ¿Cuáles son las características de una intervención x para obtener 
los resultados y (y1, y2, y3...) en el contexto z? (Plomp, 2009).

La investigación de Design Research podría desarrollarse a través 
de una investigación colaborativa, en la que los investigadores de la uni-
versidad y los profesores de la escuela media en el grupo, construyan y 
desarrollen prototipos e innovaciones educativas (Meirink, 2010). Esto es 
importante porque los principios que van a ser producto del proceso y los 
prototipos educativos no solo están guiados por la literatura científica y es-
pecializada, sino también por el conocimiento experiencial de los docentes 
y participantes del proceso, lo que permite una disminución en la laguna 
entre la investigación y la práctica educativa (Vanderlinde y Van Braak, 
2010).

Significa la distancia entre la producción de conocimiento producida 
por la investigación educativa y teórica y las prácticas diarias del aula de los 
profesores, dando un mejor acercamiento a las interacciones complejas que 
podrían existir en el contexto escolar (Van Den Akker, 2006). Esperando 
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que los maestros de nivel medio participen en colaboración con los 
investigadores en el proceso de planificación, desarrollen implementación, 
evaluación y reestructuración de esas innovaciones educativas.

Este tipo de investigación produce generalmente tres productos im-
portantes; en primer lugar, y el principal alcance de la investigación, la 
comprensión teórica sobre los principios de diseño investigados, este punto 
es muy importante para hacer generalizaciones y desarrollar e implemen-
tar intervenciones educativas (Plomp, 2009). El segundo es la intervención 
educativa en sí misma (podría ser una secuencia didáctica o un recurso 
didáctico, por ejemplo) que se origina a partir de la necesidad de investigar 
los principios del diseño con el objetivo de ponerlos a prueba en un contex-
to real en el aula. Como último, la capacitación continua y la ampliación 
profesional de docentes, que se obtiene en el proceso colaborativo entre 
investigadores y docentes, permitiendo la calidad y el avance de la inves-
tigación en la enseñanza de las ciencias (Nieeven et al., 2006; Van Den 
Akker, 2006).

Metodología 
Este estudio se desarrolló en el municipio de Coração de María, esta-

do de Bahía, Brasil. Específicamente en la escuela pública Dom Pedro II, 
en colaboración con dos profesores de ciencias de la misma escuela. Esta 
escuela se caracteriza por la presencia de estudiantes agricultores en la 
población estudiantil, este tipo de estudiantes provienen de pueblos cerca-
nos a la ciudad y muchos estudiantes alternan sus estudios con un trabajo 
como agricultor. Por eso se identificó la necesidad de desarrollar un tipo 
de enseñanza de la ecología que responda a la realidad del estudiante agri-
cultor de Coração de María, dando un enfoque contextual e histórico a los 
conceptos relacionados con la ecología, para tratar la problemática de las 
plagas de los cultivos en el agricultor población.

Se planificaron ocho reuniones entre el investigador y los profesores; 
en esas reuniones se discutió literatura científica de enseñanza de ecolo-
gía, se analizaron los contenidos ecológicos presentes en los libros de texto 
y –como parte importante de este tipo de investigación metodológica– se 
tomaron y utilizaron el conocimiento vivencial del trabajo cotidiano de 
cada docente, enseñando ecología en el aula.



81

Capítulo 3. Conocimientos tradicionales, cómics y representación  
de saberes en la enseñanza de las ciencias

Se espera que a través del trabajo colaborativo, se puedan enunciar los 
principios de diseño para enseñar ecología en contextos de agricultores 
produciendo un recurso didáctico sobre el diálogo intercultural que pueda 
ser utilizado en este tipo de contextos, y abordando las problemáticas coti-
dianas de los agricultores de la ciudad.

Los principios de diseño podrían expresarse en una forma de enun-
ciado heurístico que guíe la selección y aplicación adecuada del conoci-
miento a tareas específicas de planificación y desarrollo de intervenciones 
educativas. Este conocimiento podría ser de naturaleza sustantiva y de 
naturaleza procesal, el primero es el conocimiento de las características de 
las intervenciones, que podrían extraerse de los resultados de la interven-
ción en sí.  El segundo y el carácter procesal son el conjunto de actividades 
que se considerarán mejores en el proceso de desarrollo de la intervención 
(Plomp, 2009). El objetivo principal es que formulen aquellos principios 
que constituyen en enunciados que guían a otros educadores en el desarro-
llo y aplicación de esta u otras intervenciones educativas sobre el mismo 
contexto temático o educativo similar (Sepúlveda, 2016).

Resultados

Muchas veces, los participantes pueden suprimir información valiosa 
para el investigador, o simplemente no participar en la actividad. Entre 
las innumerables razones para ello, está la posibilidad de que los cues-
tionarios y las entrevistas no estimulen la imaginación y la creatividad, 
desmotivando las participaciones. Además de esto, y como ya se ha dicho 
en la introducción, el hecho de que hay personas que sienten dificultades 
de comunicación por medio del lenguaje verbal (oral y escrita), siendo más 
fácil para ellas comunicar sus ideas y pensamientos por medio del lenguaje 
no verbal, por ejemplo, gestos, imágenes, diagramas, dibujos, entre otros.

Por esta razón, el presente estudio buscó hacer uso del lenguaje ver-
bal y no verbal. En concreto, el enfoque se dio en los dibujos y en las 
palabras escritas, para así probar una forma alternativa, más ampliada, 
de aproximación con las concepciones de los estudiantes sobre la relación 
insecto-planta. Para el análisis de los dibujos, se utilizaron las categorías 
propuestas por Köse (2008) y para las escrituras relacionadas con los dibu-
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jos se buscó un análisis inductivo, dialogando con la literatura del área de 
enseñanza de ciencias.

Se pidió la elaboración de un dibujo (representación gráfica) dando res-
puesta al siguiente cuestionamiento: - ¿Cuáles son las relaciones que usted 
reconoce entre los insectos y las plantas que usted cultiva? Para comple-
mentar la comprensión de los dibujos se les solicitó explicaciones verbales 
escritas en sus dibujos, según sus propias lógicas de saberes. Es importante 
señalar que el término “insecto” fue utilizado deliberadamente en el cues-
tionamiento a los estudiantes, con el objetivo de saber si ellos, por frecuen-
tar la escuela, ya poseían algún dominio de este término que a menudo se 
aborda en las clases de biología.

Los dibujos hechos por cada uno de los estudiantes fueron organiza-
dos y analizados bajo la metodología propuesta por Köse (2008), dando 
énfasis en las categorías de entendimiento y aproximación al concepto de 
relaciones ecológicas. Se determinó el nivel de entendimiento conceptual 
de las relaciones ecológicas en general y, en particular, de las relaciones 
entre plantas e insectos apuntadas en los dibujos de los estudiantes, bus-
cando identificar los conocimientos locales y sus niveles de aproximación 
conceptual científica. La intención fue crear puentes entre los saberes que 
los estudiantes tienen sobre la relación de los insectos con las plantas y los 
conocimientos científicos vinculados a la ecología y que se abordan en las 
aulas.

El análisis de los dibujos demuestra que los estudiantes poseen conoci-
mientos vinculados a sus contextos agrícolas cotidianos sobre lo que ellos 
denominan “plagas agrícolas”, identificando algunas relaciones ecológi-
cas, y también hacen uso de conocimientos científicos. Esto es, aunque 
tienen concepciones previas locales, los estudiantes se mueven entre esos 
conocimientos y los conocimientos científicos de una manera bastante flui-
da (Robles-Piñeros, Baptista y Costa-Neto, 2018).

Usando principios de design para enseñar ecología en un 
contexto agrícola 

El proceso de planificación de este recurso fue producto de una rela-
ción cercana basada en el diálogo entre el investigador y los docentes, se 
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trataron y analizaron las preocupaciones del docente sobre enseñar eco-
logía de forma contextual, es decir, hacer un acercamiento a los conteni-
dos de la ecología usando la vida diaria de los estudiantes, para hacer un 
proceso significativo en el aula. A partir de esa inquietud pedagógica y 
didáctica se definieron un tipo de temas orientadores para desarrollar la 
propuesta, estos temas se tomaron como principios de diseño. Esos princi-
pios se formularon utilizando como base: (1) el conocimiento del maestro 
experiencial y (2) la literatura especializada en la enseñanza de la ecología 
y la producción de recursos didácticos.

Los principios desarrollados por el grupo fueron:

1. Proporcionar un recurso (cómic) como estrategia para enseñar eco-
logía en un contexto de agricultor que responda a la necesidad de 
hacer un proceso de enseñanza contextualizado sociocultural.

2. Promover entre los estudiantes la oportunidad de aplicar y utili-
zar el conocimiento ecológico en su vida cotidiana, interpretando 
y analizando situaciones y problemáticas cotidianas donde el cono-
cimiento de las relaciones ecológicas o dinámica biótica-abiótica 
podría dar una respuesta.

3. Utilizar las perspectivas del diálogo intercultural para producir un 
recurso que pueda abordar los conceptos científicamente de la eco-
logía en una relación armoniosa con el lenguaje cotidiano de los 
estudiantes y su conocimiento entomológico-ecológico local.

Con esos principios definidos y tomando la perspectiva sociocultural se 
propusieron los siguientes aspectos al recurso didáctico: (1) La importancia 
de los conceptos estructurales de la teoría de la ecología –Teoría de los 
ecosistemas, ciclismo y flujo de energía en la naturaleza, relaciones ecológi-
cas–. (2) Poner énfasis en la historia de la ecología para promover la impor-
tancia de hacer un enfoque históricamente contextualizado y comprender 
el proceso de producción del conocimiento. (3) Abordaje a los problemas 
agrícolas vividos en el contexto de Coraçao de María y la problemática 
de la plaga de cultivos y el uso de insectos como controladores biológicos, 
haciendo un proceso de relación entre el conocimiento científico y el cono-
cimiento cultural de los estudiantes sobre el diálogo intercultural.
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Historia de la ciencia como complemento para propuestas 
educativas

 Se entiende, además, que este tipo de proceso debe ser anticipado y 
guiado por las propias concepciones que construyen el conocimiento cien-
tífico y sus mecanismos históricos y sociales, pensamiento que ha cons-
truido y propagado. Comenzando en este punto es posible decir que, para 
producir conocimiento científico con alta calidad, es importante tener una 
comprensión relativamente sofisticada de las bases históricas y epistémicas 
del conocimiento que se produce (Pickett et al., 2007). Con respecto a la 
historia de la ciencia, es posible decir que tuvo, al menos, una implicación 
directa en la práctica científica (Izquierdo et al., 2016; Matthews, 2001). 
Conocer la historia de su campo de investigación, le permite al científi-
co estar en mejor forma para construir conocimiento original, en lugar 
de promover algo que podría ser una mera repetición de una propuesta 
antigua. Se trata de evitar la reinvención de preguntas de investigación y 
soluciones a problemas antiguos y descontextualizados.

Es una cita importante que una educación científica descontextualiza-
da histórica y filosóficamente está presente en varios niveles en la educación 
científica, y la escuela no es la excepción. Una educación contextualizada 
histórica y epistémicamente conlleva algunos beneficios (Matthews, 2001), 
como la promoción de la racionalidad crítica, mejora la comprensión del 
conocimiento científico, humaniza la ciencia conectándola con las nece-
sidades éticas, políticas y personales de los estudiantes (Leite et al., 2010). 
Particularmente, en el contexto de Coração de Maria, y específicamen-
te con los profesores de ciencias de Dom Pedro, podría proporcionar un 
panorama más amplio de acercamiento a la ciencia y mejorar el cuerpo 
epistémico y conceptual de su hacer profesional.

“Zé e os bichos” (Zé y los bichos) 

Esta propuesta (recurso didáctico), pretende hacer un acercamiento 
para enseñar conceptos de ecología y el estudio de insectos con importan-
cia agrícola a través de una herramienta didáctica como el cómic. Utili-
zando a un joven héroe diario, con el nombre "Zé", que es un estudiante 
de Coração de Maria y vive en el municipio, va a hacer un viaje por la 
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realidad del mundo agrícola en su ciudad. De hecho, va a presentar al 
lector (estudiantes) en el mundo de las relaciones ecológicas, haciendo un 
acercamiento cotidiano a la realidad de los agricultores de su ciudad.

Zé, va por el interesante mundo de los insectos y la importancia de ellos 
en la dinámica ecosistémica también, la importancia de algunos insectos 
en el proceso de desarrollo y crecimiento de las plantas, y el papel de los 
insectos en el proceso de polinización. Además, se da cuenta del impacto 
de los insectos en las plantas cultivadas de la gente de Coração de Maria. 

Intentará enseñar la importancia de aprender sobre los procesos ecoló-
gicos y un tema importante en la agricultura como el control biológico de 
los insectos con importancia agrícola. Con este tipo de enfoque, esperamos 
promover una mejor manera de enseñar ecología en contextos locales, uti-
lizando la vida cotidiana y los problemas de los estudiantes agricultores y 
ponerlos en el lenguaje académico, utilizando el diálogo intercultural.

Enseñar ecología usando un cómic, buscando la atención del estudian-
te a través de la tendencia visual innata que el ser humano posee, debido, 
más que solo buscar su atención y darles una motivación para leer. Esta 
herramienta busca el desarrollo de actitudes y comportamientos favora-
bles para la conservación de la naturaleza; esperando agradar la expe-
riencia de aprender y conocer conceptos e historia de la ecología, y dar 
un aprendizaje significativo al estudiante, en su contexto académico, per-
sonal y sociocultural, en palabras de Cobern (1996). Este tipo de recurso 
tiene como objetivo resignificar la forma en que la ecología se enseña en 
contextos locales, proponiendo formas alternativas en el uso de diferentes 
estrategias y herramientas didácticas para que, de esta manera, el proceso 
de enseñanza de las ciencias tenga un papel significativo en la experiencia 
personal de los estudiantes. Dado que esta es la única forma de lograr un 
proceso exitoso de alfabetización ecológica.

Cobern y Loving (2001) afirman que en el aula de ciencias deberían 
existir oportunidades para que los estudiantes delimiten, es decir, que sean 
capaces de reconocer dominios particulares de discurso en los que sus con-
ceptos e ideas científicas tenían, cada uno en su propio contexto, alcances 
y validez. En esta perspectiva, es necesario crear situaciones para que los 



86

ENSEÑAR Y EDUCAR EN LA CIVILIZACIÓN DIGITAL

estudiantes entiendan cómo la práctica científica podría beneficiarse de los 
resultados de otros campos del conocimiento y, asimismo, para ver cómo 
se pueden alcanzar algunas ideas de la ciencia por otras vías epistémicas.

Conclusiones

En el proceso de transformación de la visión antropocéntrica de la hu-
manidad, al pensamiento sistémico (enfoque holístico) como uno de los 
principales objetivos de la alfabetización ecológica (Magtorn, 2007; Orr, 
2005). El conocimiento de las interacciones ecológicas y la dinámica de los 
ecosistemas, y otros conceptos estructurales de la ecología, promueven ese 
proceso. Debido a que, si el objetivo es llevar a cabo actividades de conser-
vación y cuidado del medio ambiente, es necesario saber qué se pretende 
brindar (Primack y Sher, 2010), ya que, como se dice comúnmente: “no se 
cuida lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce”.

En la educación científica intercultural junto con los docentes, sus im-
portantes estrategias de desarrollo y aplicación que permiten el diálogo en 
el aula, contribuyendo a ampliar las opiniones de los estudiantes sobre la 
naturaleza, es decir, la biología y específicamente la ecología, brindarán 
a los individuos la oportunidad de pensar a través de sus conocimientos 
y sus aplicaciones a los contextos apropiados (Robles-Piñeros et al. 2017). 
Generalmente, las estrategias y habilidades contemporáneas ayudarán a 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, ninguna estrategia 
única se ajusta a todos los contenidos de enseñanza y no todas las estrate-
gias se adaptan a cada maestro. El profesor debe modificar cada estrategia 
en función de su propio estilo, experiencia y características en la enseñanza 
y el contenido y los personajes del curso (Baptista, 2012).

En realidad, en la enseñanza de las ciencias en general y en la ense-
ñanza de la ecología en particular, está configurado como uno de los prin-
cipales retos profesionales para los educadores en ciencias. Por esta razón, 
es necesaria una actualización permanente, la búsqueda y el uso de nuevas 
estrategias que permitan un mejor acercamiento a los temas y contenidos 
ecológicos, porque en un mundo globalizado, la información está disponi-
ble para todos. El profesor de ciencias no es más la persona que posee todo 
el conocimiento, su trabajo de hoy es ser una guía, un mediador en el pro-
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ceso de aprendizaje y generar espacios de construcción y resignificación 
del conocimiento científico.

Implicaciones, limitaciones y perspectivas

 Es necesario tener en cuenta que, en este tipo de enfoques, esos prin-
cipios de diseño tienen una limitación para obtener una mayor genera-
lización o aplicación en otros contextos educativos, porque la propuesta 
de principios y la producción del recurso didáctico se produjeron en un 
contexto particular y específico. Además, esta experiencia puede llevarse a 
otros contextos haciendo que un proceso de contextualización y una modi-
ficación respectiva respondan a las necesidades del contexto y la población 
que se está enseñando.

En la actualidad, existen importantes críticas a la producción de re-
cursos didácticos debido a que, en la mayoría de los casos, es necesario 
mejorar la formación docente en historia y filosofía de la ciencia, ayudando 
a los docentes a desarrollar una comprensión de la ciencia y su lugar en el 
intelectual y el esquema social de las cosas.

Sin embargo, este estudio probablemente podría ser un referente 
adecuado del proceso de formación de profesores de ciencias en Brasil y 
América Latina. El diálogo entre los conocimientos contribuirá a que los 
estudiantes puedan representar sus culturas, específicamente los indivi-
duos que tienen un origen cultural distinto del modelo de vida occidental y 
el enfoque de la ciencia que se enseña a los que provienen de entornos ru-
rales. En esta perspectiva, los estudiantes podrían reconocer que la ciencia 
representada por el maestro no es la única forma de conocimiento válido 
del producto.

La formación del profesorado es una pieza clave a la hora de abordar 
temas interculturales. Es recomendable que los profesores conozcan las ca-
racterísticas asociadas al uso del diálogo intercultural en el aula durante el 
proceso de enseñanza de las ciencias en cualquier nivel de educación. 
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