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Iniciamos este editorial con dos preguntas. ¿Cuáles son las estrategias educativas que 

hemos venido tejiendo desde los currículos, las experiencias pedagógicas y didácticas de 

la Enseñanza de la Biología y la Educación Ambiental, considerando nuestra relación 

como seres humanos con la naturaleza no humana? ¿Es posible la construcción del giro 

sociopolítico de la Enseñanza de la Biología a partir del diálogo con la Educación 

Ambiental? 

Sabemos que la Educación Ambiental se ocupa de debatir las evidencias de una crisis 

socioambiental y civilizatoria, así como de la urgencia de tomar decisiones para cambiar 

la forma en que nos organizamos en el planeta como sociedad en un sistema-mundo 

capitalista, productivista, patriarcal y antropocéntrico. También identificamos que 

algunas de las finalidades de la enseñanza de las ciencias están relacionadas con la 

educación científica para actuar en sociedad. De esta forma, esta relación pone en juego 

diferentes sentidos de lo ambiental, así como múltiples discursos sobre la formación para 

la ciudadanía (Lee y Roth, 2003; Vilanova, 2015). 

En el contexto latinoamericano, la Educación Ambiental se ha entendido cada vez más 

como un campo político donde diferentes grupos sociales ocupan distintos cargos 

políticos y ejecutivos. Esto implica comprender la Educación Ambiental a partir de su 

complejidad, que se expresa en tensiones entre discursos oficiales y otros no hegemónicos 

que disputan y, a la vez, conforman el campo (Moreno y Martínez, 2022). Propuestas 

como la Carta de Belgrado (1975); la Conferencia de Tbilisi (1977); la Carta de la Tierra 

(1992); las políticas públicas de los países en los años noventa; acuerdos internacionales 

globales como la Agenda 21, los Objetivos del Milenio (2000) y la Agenda 2030, 

constituyen documentos y discursos que tienen efectos prácticos sobre los modos de 

llevar a cabo la Educación Ambiental en los distintos espacios educativos. Al mismo 

tiempo, lo que sucede en los territorios, los movimientos sociales y las cuestiones 

ambientales son pulsantes en nuestros contextos educativos y aportan diferentes formas 
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de conocer e interpretar la realidad y las cuestiones ambientales. Podemos afirmar que 

“la historia de la educación ambiental en América Latina es singular respecto de lo 

ocurrido en otras regiones del mundo. Esto es así por un conjunto de factores de tipo 

cultural, político, social, económico y pedagógico” (González-Gaudiano, 2001, p. 155). 

Esto se debe a que el compromiso político de la Educación Ambiental se legitima como 

una fuerza renovadora al transgredir el statu quo social vigente y aceptado, y, al mismo 

tiempo, promover un cierto ejercicio normativo de los comportamientos deseados o un 

nuevo ethos social (Carvalho et al., 2011), que cambiaría la forma de entender y enseñar 

la biología, vinculando los procesos educativos a una praxis ambiental (Freire y 

Rodrigues, 2020). Significa una nueva forma de existir y convivir, en una relación con 

todas las cosas del mundo, en la que se incluyen y cuidan el lugar, las plantas y los 

animales (Boff, 2013). Tales enfoques demandan: (i) superar brechas entre la teoría y la 

práctica en la Enseñanza de la Biología y la Educación Ambiental; (ii) abordar la 

dimensión política de la educación ambiental en los procesos formales de enseñanza de 

la biología, y (iii) comprender el papel de la Enseñanza de la Biología en su dimensión 

socioambiental o sociocientífica. 

Con base en las anteriores consideraciones, convocamos este número monográfico como 

oportunidad para comprender la presencia y tendencia de investigaciones que aborden 

relaciones entre estos dos campos de conocimiento, pero al mismo tiempo que nos 

informen sobre las ausencias para configurar investigaciones o experiencias en el marco 

de la Enseñanza de la Biología vinculada al giro sociopolítico de la educación en ciencias 

a partir del diálogo con la Educación Ambiental. 

Se recopilaron trabajos de países como México, Brasil y Colombia que abordan diferentes 

perspectivas investigativas, relatos de experiencia, revisión documental, las cuales 

incluyen poblaciones como la infantil y la secundaria, la formación inicial de profesores, 

la formación de profesores en ejercicio, los contextos rural y urbano. 

En estas temáticas se identifica en las estructuras curriculares en ciencias naturales para 

la educación primaria una inmersión de un énfasis inicial en la ecología y una llegada 

posterior a la educación ambiental en donde se mantiene una separación entre “saberes y 

pensamiento científico” y “ética, naturaleza y sociedad”, proyectos ambientales escolares 

(PRAE) en relación con el agua, la implementación de unidades didácticas, temas 

ambientales vinculados al debate sobre competencias científicas y habilidades 
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proambientales, relación con los organismos no carismáticos, la potencialidad educativa 

de los herbarios, así como la articulación a través de cuestiones sociocientíficas. 

En este sentido, las tensiones y dificultades involucradas en la construcción o renovación 

de nuevas formas de la Enseñanza de la Biología sugieren que es necesario continuar el 

diálogo con la Educación Ambiental y la Enseñanza de la Biología para Latinoamérica, 

permitiendo configuraciones que también se incorporen en las políticas públicas 

curriculares y de formación de profesores. Por lo tanto, es cada vez más urgente el debate 

sobre diálogos interdisciplinarios, la construcción de diálogo de saberes y el 

reconocimiento de que hay un camino largo por andar para evidenciar las relaciones entre 

la Enseñanza de la Biología y la Educación Ambiental, en especial, que pueda contribuir 

a: 

• La superación de dicotomías modernas como ser humano-naturaleza, sujeto-objeto, 

ciencia-saber común, razón-emoción. 

• La promoción de una ciencia que emerge del diálogo de saberes, considera el vínculo 

con los territorios y con la cultura, y las sabidurías ancestrales. 

• Valorar en la Enseñanza de Biología el saber ambiental (Leff, 2009) que significa ir más 

allá de una posición hegemónica moderna de enseñar ciencias y demanda la recuperación 

de afectos y afectividad en los procesos educativos (Andrade et al., 2020; Debetto et al., 

2022), convocando epistemologías presentes en la Educación Ambiental; 

• Reposicionar al ser humano en la naturaleza, en la cual muchas veces el conocimiento 

científico es usado para justificar y optimizar el dominio y el control del ser humano en 

la naturaleza no humana. 

• Reconocer los derechos de la naturaleza (Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara, 2014) a 

partir de posturas de conjugación del ser humano-naturaleza, considerando perspectivas 

biocéntricas o cosmocéntricas, y reconociendo a la madre tierra como cuidadora y 

proveedora de la vida (Hidalgo-Capitán et al., 2019). 
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