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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy el contexto socio ambiental da sentido a la Educación Química (EQ) en buena parte 

del mundo (Acosta & Mora, 2018), este hecho mencionado por Porras (2015) hace que 

se den concepciones respecto a las representaciones sociales sobre la crisis ambiental 

y sobre la química en sí misma, ya que puede haber una imagen negativa o, por el 

contrario, positiva, al considerar que esta aporta soluciones a las crisis existentes de la 

actualidad. Esta idea ha permitido plantear debates sobre la formación del profesorado 

para contribuir en la mitigación de la crisis social actual. De este modo el presente 

proyecto de investigación gira en torno a la Ambientalización Curricular (AC) para 

favorecer la Educación para la Sustentabilidad Ambiental (EpSA) y promover una 

Ciudadanía Ambiental (CA) en la formación de licenciados en química dado que estas 

permiten analizar las actuales problemáticas del mundo asociadas a los ambiental y al 

conocimiento químico y químico escolar. 

Los aspectos de la AC, la EpSA y la CA están siendo abordados por el grupo de 

investigación Alternaciencias desde la línea Didáctica de los contenidos curriculares y su 

puesta en práctica. Por tal razón, esta investigación está en concordancia con el interés 

de la línea y de las investigaciones que se están planteando en el Grupo y en la 

enseñanza de las ciencias; por esto, se busca aportar a las nuevas perspectivas 

educativas en química para que sean posibles integrarlas al Programa de Licenciatura 

en Química (PLQ) de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).  

De este modo, la presente investigación se desarrolló desde una metodología 

cualitativa con enfoque interpretativo, en tres fases: la primera, correspondió al análisis 

documental de la literatura internacional y nacional en los últimos diez años (2011-2022) 

respecto a la EpSA y la AC para identificar sus implicaciones en la educación química 

ambientalizada, por medio de categorías deductivas y el planteamiento de categorías 

emergentes; en esta se seleccionaron 145 documentos correspondientes a ponencias 

de congresos, artículos de revistas, trabajos de grados, tesis y disertaciones publicadas 

sobre el tema. La segunda fase presenta el análisis documental de los 47 syllabus en 

sus dos versiones del PLQ de la UPN. Los datos de las dos primeras fases fueron 

analizados desde el software cualitativo ATLAS.Ti versión 2022, dado el volumen de 
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información. Dado lo anterior, se pasó a la tercera fase, relacionada con proponer 

criterios de la EpSA y CA en la perspectiva de lo reconocido en la literatura. 

Por consiguiente, este trabajo tuvo como objetivo analizar en los contenidos de 

enseñanza, del programa de Licenciatura en Química de la Universidad Pedagógica 

Nacional, aspectos de la ambientalización curricular para la ciudadanía ambiental y para 

la sustentabilidad ambiental, en contraste con lo encontrado en la literatura. En 

consecuencia, los principales resultados reflejan unas tendencias sintetizadas en dos 

categorías emergentes; Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) y Formación en 

Capacidades-Competencias (FeCC). Estas hacen un llamado a las características que 

se deberían tener en cuenta en el plan de estudios y en la formación inicial de profesores. 

Esto fue posible analizarlo por medio de los diagramas de Sankey los cuales demuestran 

que existe un enraizamiento entre aspectos que benefician y orientan el actuar, pensar 

y reflexionar a partir de diferentes cuestiones, dando paso al surgimiento de unos criterios 

que favorecen las deficiencias del actual currículo del PLQ. 

En síntesis, esta investigación refleja las actuales preocupaciones internacionales 

y nacionales que intentan favorecer una participación ciudadana y una enseñanza 

ambientalizada que sea posible integrar de acuerdo con los conflictos que se presentan 

desde las dimensiones social, cultural, política, ambiental y ética. De este modo, la fase 

1 destacó una creciente tendencia en la elaboración de documentos que trabajan bajo la 

enseñanza de las ciencias, de forma generalizada, sin especificar el área de la química; 

así mismo, se encontraron aspectos que pueden aportar a la incorporación de nuevos 

criterios. La fase 2 hizo hincapié en las demandas que debieran estar abordándose en el 

PLQ frente a la AC y, por último, en la fase 3 se propone ambientalizar el currículo desde 

principios de EpSA y CA necesarias para la formación docente, para construir saberes 

contextualizados que se fundamenten y se acompañen desde el CDC y FeCC. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Este capítulo presente el planteamiento del problema desde su descripción, formulación 

de la pregunta, justificación y los objetivos. 

2.1. Descripción del problema 

El desarrollo de la sociedad está supeditado, principalmente, al avance de la ciencia y la 

tecnología (CyT); esta CyT en su evolución ha buscado enfrentar problemáticas entre las 

que pueden estar las relacionadas con lo ambiental. Por ello, en el presente trabajo, 

contextualizado en la ambientalización educativa, y particularmente en la 

ambientalización curricular (Parga, 2019) se plantea que existe una crisis ambiental que 

es generada por la misma ciencia y tecnología, incluso por la misma crisis del 

conocimiento (Leff, 2006; Parra & Cadena, 2011). Esto ha hecho que se reconozcan 

problemas ambientales graves como falta de agua, pérdida de diversidad biológica y 

cultural, guerras, pandemias (Parga, 2021) y escasez de recursos naturales, que según 

Estenssoro (2007) se deben al crecimiento económico explosivo dado a partir de la 

Revolución Industrial, que conllevó al inicio de los problemas ambientales.  

Preocupados por estas situaciones se crean diversos eventos internacionales y 

nacionales sobre lo ambiental y la educación ambiental; así, a mediados del siglo XX 

surgen cumbres como la conferencia de la UNESCO, las cumbres de Rio de Janeiro, 

Kioto, Johannesburgo y las COP (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio 

Climático) entre otras, que convocan, en el contexto educativo, al desarrollo de currículos 

interdisciplinarios, la cooperación interuniversitaria y la ambientalización de la enseñanza 

(Parga, Mora & Cárdenas, 2014; Nay & Febres, 2019; Parga, 2021), que han permitido 

el fomento del interés y del abordaje desde las instituciones educativas de las 

problemáticas socioambientales, aspectos que incluyen a los programas de formación 

docente. 

Teniendo en cuenta que los profesores son actores sociales centrales en la 

formación de nuevas generaciones (MEN, 2005), al mismo tiempo, tienen una 

responsabilidad y un compromiso ético y moral para enfrentarse a los retos que exige 

hoy la sociedad (Parga, 2019), entre ellos formar para ayudar a resolver problemas de la 

actual crisis (Unesco, 2016) y favorecer su prevención. De manera semejante y de 
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acuerdo con Lopera y Ríos (2021) el docente debe unificar aspectos pedagógicos, 

didácticos, curriculares y contextuales con lo social, es decir, debe integrar lo que Parga 

y Mora (2018) denominan los componentes del Conocimiento Didáctico del Contenido 

(CDC), e incluso del CDC ambientalizado (Parga, 2019) que según la autora es un 

conocimiento emergente que interactúa con los conocimientos - creencias respecto a lo 

contextual, pedagógico-didáctico, disciplinar químico y metadisciplinar, los cuales son 

fundamentales para la Formación Inicial del Profesorado de Química (FIPQ) y el 

desempeño profesional docente, pero ahora desde una perspectiva ambientalizada. 

En este proceso de interacción de conocimientos y creencias, el profesor a través 

de la ambientalización curricular puede generar mecanismos que lleven al estudiante a 

la reflexión, al pensamiento crítico, a la acción en la realidad, a la investigación y la 

inclusión de espacios académicos más allá de un “conjunto de valores, actitudes y 

motivaciones que rigen las relaciones entre sociedad, naturaleza y las formas como 

dichas relaciones se traducen en los sistemas de producción y apropiación de los 

recursos productivos” (Bravo, 2021, p.6) con el fin de no quedarse solo en trasfondos 

económicos, sino en ahondar más en la comprensión y abordaje de diferentes 

problemáticas, entre estas, los ambientales, por parte de las Instituciones de Educación 

Superior (IES). 

Del mismo modo, al proponer la Educación Ambiental (EA) en las IES, González 

Gaudiano citado por Reyes (2009) establece que allí aún hay pocos esfuerzos y aportes 

en pro de esta educación con perspectiva en el pensamiento crítico y la reflexión. De 

igual manera, al abordar la llamada Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) se 

inclina más hacia una perspectiva económica en la que “la preocupación de la empresa 

no es el ambiente, sino el beneficio y la competencia económica, por lo tanto, es sólo un 

adjetivo, un acomodo, no un sustantivo, porque no se hacen los cambios demandados y 

termina siendo una táctica de mercado” (Parga, 2019, p.63). 

Por ello hoy el profesor de química en formación inicial debe ser orientado desde 

diversas perspectivas, por ejemplo, la EA, EpSA y para la CA, con la intención de abordar 

diferentes problemáticas y no centrarse sólo en la enseñanza de contenidos. Según 

Tuay, Pérez y Porras (2016) hay un “debate hacia la educación y la formación de 
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profesores, entre otras esferas e instituciones de la sociedad, en procura de generar 

alternativas que apelan a una eco ciudadanía para una sustentabilidad ambiental” 

(p.1299). Por esto Muñoz (2018) señala que la CA debe extender los limites centrados 

en la educación y contribuir con las instituciones sociales que aporten a transformaciones 

eficaces. 

De este modo, los currículos de las IES cuentan con iniciativas para la 

ambientalización curricular desde espacios académicos como “química verde” o 

“educación ambiental”, que como lo plantea Parga (2019) al final pueden ser tácticas 

superficiales empleadas para cumplir una normativa actual. Ejemplo de esto lo muestran 

Parga, Mora y Cárdenas (2014) y Parga (2019) al analizar una institución universitaria 

con escaza inclusión de la AC en un programa de formación de docentes en ciencias. 

Esto muestra que la FIPQ debe replantearse hacia un nuevo modelo o paradigma de 

formación el cual, según Parga (2016) debe considerar programas que orienten al 

estudiante hacia una implementación contextual del conocimiento, fomentar la 

investigación colaborativa, la resolución de problemas reales del mundo y la adaptación 

al cambio y a las incertidumbres, con el fin de dominar nuevos conocimientos y 

capacidades hacia la EpSA y la CA. 

Por consiguiente, puede haber esfuerzos en los programas de formación de 

profesores de ciencias y en particular en los de química, como en la Licenciatura en 

Química de la Universidad Pedagógica Nacional para mitigar problemas ambientales. 

Por ello nos preguntamos cómo desde la EQ se forma hacia una ciudadanía ambiental, 

si bien esta puede categorizar al sujeto de manera integral, por pertenecer a un territorio, 

debe tener un rol participativo de manera consiente, es decir, donde “los ciudadanos 

conozcamos las herramientas participativas y dispongamos de los recursos necesarios 

para interpelar los diferentes intereses que hay detrás de los distintos conflictos 

socioambientales” (Aldana, 2010, p.9). Lograr esto exige en la FIPQ el pensamiento 

crítico, análisis, interpretación, investigación, resolución de problemas, aprendizaje 

colaborativo, pensamiento sistémico, entre otros. Del mismo modo, González Gaudiano 

(2003) expresa que educar para la CA depende de las políticas ambientales y del 

contexto cultural existente, ya que estos son factores que determinan el comportamiento 
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del sujeto y proporcionan prácticas que trabajan el sentido de pertenecía y que finalmente 

no discriminan entre aspectos culturales, sociales ni étnicos.  

2.2. Formulación de la pregunta central  

Lo mencionado permite indagar las formas cómo un programa de formación de 

profesores de química podría estar atendiendo estas necesidades, por ello se plantea la 

siguiente pregunta central: ¿De qué manera el programa de Licenciatura en Química de 

la Universidad Pedagógica Nacional, al formar a sus licenciados, incluye en la 

enseñanza, aspectos de la ambientalización curricular para la ciudadanía ambiental y 

para la sustentabilidad ambiental? 

Esta pregunta general se operacionaliza a través de las siguientes preguntas 

específicas: 

• ¿Qué demandas se evidencian en la literatura internacional y nacional respecto a 

la formación para la ciudadanía ambiental y a la sustentabilidad ambiental a través 

de la ambientalización curricular? 

• ¿Cuáles son las tendencias que presentan los syllabus del programa de LQ de la 

UPN que favorecen aspectos para la ciudadanía ambiental y para la 

sustentabilidad ambiental? 

• ¿Qué criterios se pueden considerar en la formación inicial de profesores de 

química para la ciudadanía ambiental y a la sustentabilidad ambiental a través de 

la ambientalización curricular?  

2.3. Justificación de la problemática 

El presente trabajo considera aspectos relacionados con la educación para la 

sustentabilidad ambiental, la ciudadanía ambiental y ambientalización curricular, por ello 

se presenta la justificación desde estos aspectos y su relación con la FIPQ desde el 

contexto investigativo, de la problemática, de la política y normativa y desde el contexto 

de la línea de investigación.  

Desde el contexto investigativo, Sepúlveda y Mora (2021) analizaron múltiples 

documentos en bases de datos encontrando revistas especializadas, libros, memorias 

de conferencias, congresos, seminarios, entre otros, que evidencian aspectos sobre 
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“educación para la sostenibilidad”, 101; “competencias para la sostenibilidad”, 76; 

“sociedad-naturaleza”, 72; y “educación para la sustentabilidad”, 32. Siendo este último 

criterio el que tuvo menor densidad documental. Con respecto a estos datos, Mora (2009) 

y Parga (2019) llaman la atención sobre la importancia de trabajar la AC, resaltando que 

el docente tiene en sus manos la implementación e integración de la EpSA; por esto se 

preguntan si los docentes están formados para los retos de integración del conocimiento, 

la interdisciplinaridad y el sistemismo, asociados a la resolución de problemas 

ambientales en un marco de sustentabilidad. Este planteamiento es importante en el 

contexto del presente trabajo en relación con la FIPQ en el que se supone que no están 

formados de forma suficiente.  

Como justificación desde el contexto de la problemática, teniendo en cuenta que 

el presente trabajo se desarrolló en el PLQ de la UPN, se destaca que hoy se requieren 

docentes reflexivos que vayan más allá de lo evidente, para realizar una mirada crítica 

desde las disciplinas (ciencias naturales, ciencias sociales y sus didácticas especificas) 

tal como lo señala el MEN (2016) en la resolución 2041, que plantea que el docente debe 

tener una apropiación entre la articulación de lo pedagógico y lo didáctico, con la finalidad 

de conocer cómo aprenden las personas, cuáles son las dificultades de enseñanza, qué 

estrategias se emplean para superar estas y cómo evaluar dicho aprendizaje, sin 

embargo, esto no es suficiente, pues como según De Freitas Días y Alves (2010) es 

crucial tener presente el papel de la ciencia y su enseñanza en lo social, esto convoca 

en la investigación a los problemas de formar para la ciudadanía y EpSA. Además, por 

trabajos previos (Parga, Mora & Cárdenas, 2014; Nay & Febres, 2019; Parga, 2021) en 

el PLQ de la UPN se evidencian pocos aspectos de ambientalización curricular que 

impiden seguramente abordar la EpSA y CA, por lo que el presente trabajo puede aportar 

en este sentido. 

En el contexto de la justificación política y normativa, el Programa de las Naciones 

Unidades para el Medio Ambiente (UNEP) plantea la urgencia de actuar como 

catalizador, educador y facilitador para promover el Desarrollo Sostenible (DS) del medio 

ambiente, aspecto que, si bien es cuestionable, demandó una educación para el DS, 

pero ¿qué tanto esto se adoptó o no en la formación de licenciados en química? 

Asimismo, los Indicadores de Desempeño Ambiental (EPI) son empleados por varios 
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países para realizar un análisis de la medida de la sostenibilidad ambiental, para lo cual, 

establece indicadores para que políticos, científicos, defensores del medio ambiente y el 

público en general, tengan una mejor comprensión y se definan políticas frente a la salud 

ambiental, la vitalidad de los ecosistemas (contaminación, recursos hídricos, 

biodiversidad y hábitat, recursos naturales productivos: forestales, pesqueros y 

agrícolas). En este sentido, cuando se plantea a la población en general, incluidos 

profesores y estudiantes, nos preguntamos por la comprensión de los licenciados en 

química y de los programas de formación docente. 

En el ámbito nacional, para Colombia existe el Sistema Nacional Ambiental (SINA) 

el cual en su apartado “hacia una concepción de la sostenibilidad y educación ambiental” 

define la importancia de contribuir a la formación de una ciudadanía responsable en 

términos educativos y ambientales bajo el concepto de sostenibilidad, establecido como 

una “dimensión ideológica y cultural, de la cual depende el sentido o significado que cada 

comunidad le otorga al desarrollo” (MEN, MMA, 2002, p.24). En pro de lo anterior, el 

docente en su contexto educativo trabaja con los Proyectos Ambientales Escolares o 

PRAES para orientar a sus futuros estudiantes, y cumplir con lo exigido por la normativa 

que demanda una formación ciudadana desde el aula, pero ¿cómo se establece esto 

desde la enseñanza de la química, se brindó la formación para ello? Esta pregunta nos 

permite tener otro argumento de la importancia del presente trabajo en la FIPQ. 

Finalmente, desde el contexto de la línea de investigación, el grupo Alternativas 

para la Enseñanza de las Ciencias: Alternaciencias, en la línea Didáctica de los 

contenidos curriculares, plantea la ambientalización curricular en la que se han venido 

desarrollando trabajos, pero aún pocos, respecto a su relación con la EpSA y CA, por lo 

que esta investigación puede aportar.  

De este modo, el presente trabajo permitirá seguir investigando sobre el currículo 

de las IES para apostarle a la AC, a la EpSA y CA en el contexto de la FIPQ, pues como 

lo plantean Silveira Guerra y Figueiredo (2014) la AC es importante para abordar 

conocimientos, criterios, valores sociales, éticos, estéticos y ambientales en currículos 

universitarios. El docente puede promover competencias ambientales, la resolución de 

problemas y la acción desde su contexto con el fin de construir, contribuir y responder a 
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los diferentes acontecimientos entre la ciencia, la cultura y la sociedad para una CA, lo 

que, según Matos, et al. (2018) hace que la educación contribuya a la formación del 

ciudadano desde una AC, para que el docente tenga un rol valioso al proporcionar 

valores ambientales que orienten a una participación en la sociedad.  

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general  

Analizar en los contenidos de enseñanza, del programa de Licenciatura en Química de 

la Universidad Pedagógica Nacional, criterios de la ambientalización curricular para la 

ciudadanía ambiental y para la sustentabilidad ambiental. 

2.4.2. Objetivos específicos 

• Analizar en la literatura internacional y nacional, aspectos relacionados con la 

Ambientalización Curricular que favorezcan la formación para la Ciudadanía 

Ambiental y Educación para la Sustentabilidad Ambiental en la formación inicial 

del profesorado de química. 

• Describir en los contenidos de los syllabus del programa de licenciatura en 

química de la UPN y las tendencias que favorecen la ambientalización curricular 

para la ciudadanía ambiental y para la sustentabilidad ambiental. 

• Proponer criterios para la inclusión de la Ciudadanía Ambiental y para la 

sustentabilidad ambiental a través de la Ambientalización Curricular en la 

Formación Inicial de Profesores de Química de la UPN. 

3. MARCO TEÓRICO 

Este marco está desarrollado desde los antecedentes del problema descrito y el 

fundamento conceptual relacionado con la EpSA, CA y AC. 

3.1. Antecedentes del Problema 

Los siguientes trabajos muestran un panorama de investigaciones realizadas en torno a 

la temática de estudio, la cual está orientada en la Ambientalización Curricular para 

favorecer la EpSA y la CA en licenciados en química en formación inicial.  
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Mora (2009) considera que la crisis ambiental actual es un escenario que en el 

contexto educativo permite integrar la educación ambiental para la sustentabilidad en la 

formación inicial de profesores. Resalta el papel que las universidades deben tener en 

este proceso y para lo cual se demanda de un currículo coherente, flexible e 

interdisciplinar y un papel de los docentes generadores de nuevos espacios de 

aprendizaje. De este modo, el autor plantea que no es claro que existe una unificación 

respecto a qué principios y metodologías manejar en la ambientalización curricular, 

puesto que esta depende del contexto en el cual se desarrolla la Educación Ambiental, 

sobre todo, sus principios articulados a la educación científica. En este sentido, para 

Mora existe una demanda en torno a los retos existentes en formación inicial de 

profesores en la articulación de una Educación para la Sustentabilidad Ambiental, en la 

que la mayoría de las veces no se concreta con la formación necesaria para cumplir tales 

retos. Dado lo anterior, se deben superar las actividades tradicionales expuestas en las 

asignaturas ofertadas, así mismo, no basta con la inclusión o la mera adición de 

asignaturas, puesto que, según el autor, debe existir una transversalidad en los currículos 

para proponer los procesos formativos que se necesitan hoy. 

Vasconcellos y Malacarne (2016) investigan el plan de estudios de la carrera de 

Pedagogía de la Universidade Estadual do Oeste do Paraná, y lo contrastan con 

documentos como los indicadores de la Red de Ambientalización Curricular para la 

Educación Superior (ACES), las Directrices Curriculares Nacionales de Educación 

Ambiental (DCNEA) y la Política Nacional de Educación Ambiental (PANE) de Brasil. 

Realizaron un análisis desde categorías, en los documentos de los programas 

académicos de la Formación Inicial del Profesorado (FIP) respecto a la ambientalización 

curricular y la educación para la sustentabilidad. Dada la demanda de favorecer y tener 

una sociedad sustentable, los autores trabajaron los currículos de la FIP y contenidos 

que relacionen la sustentabilidad. Esta investigación también destaca la importancia de 

las instituciones educativas frente a la formación continua, de tal forma que el docente 

adquiera conocimientos científicos y habilidades que le permitan articularlas con las 

problemáticas actuales, y la necesidad de realizar cambios en los planes de estudios de 

la FIP. 



18 
 

Parga y Pacheco Carvalho (2017) describen algunas tendencias de la 

Ambientalización Curricular en un contexto internacional, buscando comprender cómo 

mejorarla en Colombia dado que, los docentes de ciencias (química) son fundamentales 

para abordar problemáticas ambientales y deben estar formados para enfrentar este 

desafío. Este artículo presenta un arte del arte en un rango de 10 años. La investigación 

concluye y reitera que la mayor dificultad reportada en la literatura, frente al tema, es la 

falta de formación por parte de los docentes para abordar un currículo y contenidos 

ambientalizados. 

Sánchez y Murga (2019) realizan una investigación en la Universidad 

Iberoamericana de México para conocer la sensibilidad y el compromiso ambiental del 

profesorado en general ante el esfuerzo por adaptar la Ambientalización Curricular en la 

institución. En este estudio se manifiesta la pertinencia del profesorado por la 

incorporación en el currículo de la sustentabilidad. De tal forma, diseñan un estudio 

empírico de carácter descriptivo en el cual participaron 252 docentes pertenecientes a 

diferentes áreas (ciencias, artes, sociales, tecnología y humanidades). Los autores 

concluyen el deber de las instituciones en incrementar una actitud activa y comprometida 

desde el colectivo docente hacia la sustentabilidad. Por otro lado, resaltan el reto de 

formar ciudadanos aptos para una sociedad ambientalmente sustentable, aun así, según 

los resultados se establece que se requiere de un impulso significativo para incluir en sus 

contenidos la formación de competencias en sustentabilidad. 

Alarcón y Llorente (2019) establecen una investigación en programas de 

formación de profesores en la Universidad de Córdoba, con estudiantes de quinto a 

décimo semestre de todas las licenciaturas. El objetivo de esto fue observar la 

alfabetización, identificando el componente ambiental en las licenciaturas desde un 

análisis de los procesos curriculares y documentos oficiales de los programas de 

formación de docentes de la facultad de educación y ciencias humanas. La primera fase 

se basó en realizar un estado del arte de la documentación actual a nivel internacional, 

nacional y regional, para establecer que una de las necesidades en la FIP es atribuir la 

debida importancia al medio ambiente y promover una Ciudadanía Ambiental. 
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La segunda fase fue un estudio mixto de carácter cualitativo y cuantitativo, que 

determinó el componente ambiental, evaluó el nivel de “alfabetización ambiental 

establecida como el conocimiento y la comprensión de una amplia gama de conceptos 

ambientales” (Alarcón & Llorente, 2019, p.64) y correlacionó las actitudes, 

comportamientos y conocimientos que estas tienen en la FIP. Los resultados y 

conclusiones permitieron clasificar las licenciaturas por niveles de alfabetización 

ambiental correspondientes con su cercanía a lo natural y comparado con la visión, 

misión, perfil profesional y objetivos de los distintos programas. Además, se puedo 

establecer que la mayoría de los programas de Licenciatura de la facultad de educación 

no cuentan en su plan de estudio, con cursos que permitan una formación ambiental. 

Parga (2019), Parga y Pacheco Carvalho (2019) hacen un estado del arte a partir 

de documentos publicados en los últimos diez años (2007-2017), para determinar las 

tendencias de ambientalización del contenido en el contexto internacional. Los autores 

destacan la importancia de las IES y principalmente las que forman profesores, para la 

adquisición de responsabilidades que permitan enfrentar los desafíos de la 

sustentabilidad ambiental en los currículos. Fueron analizados trabajos de grado, 

disertaciones de maestría y tesis, artículos, libros y actas de congresos internacionales 

en tres fases: la primera fue la búsqueda, selección y clasificación de documentos, la 

segunda fue de categorización y la tercera de interpretación. Concluyendo así que la AC 

a pesar de estar centrada en desarrollar, a manera de espacios académicos, la 

Educación Ambiental, desarrollo sustentable y química verde, dicha AC no está siendo 

parte de la enseñanza hecha desde los diferentes espacios de formación inicial docente.  

Los anteriores antecedentes destacan propuestas de enseñanza del profesor 

universitario, centradas en dilemas morales, estudios de caso, aprendizaje basado en 

problemas, pero no queda claro si esto permite orientar la FIPQ en relación con la 

ambientalización, ciudadanía ambiental y educación para la sustentabilidad ambiental, 

para tener ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con el bien común, que 

reflexionen respecto a sus acciones. De igual forma, los estudios presentados destacan 

la relevancia de contrastar documentos (internos y externos a las IES) con las acciones 

que se realizan hoy desde la educación y más exactamente en la FIP, siendo escasos 

desde la FIPQ. 
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3.2. Referente Conceptual 

En este apartado se presentan los referentes conceptuales necesarios para el desarrollo 

de la investigación. Se abordan aspectos de los conceptos sostenible y sustentable con 

el fin de diferenciarlos y centrar la propuesta en la Educación para la Sustentabilidad y 

su incidencia y aplicación en la Ciudadanía Ambiental, el Currículo Ambientalizado y la 

formación inicial de profesores en el Programa de Licenciatura en Química de la 

Universidad Pedagógica Nacional. 

3.2.1. Educación para la Sustentabilidad Ambiental (EpSA) 

Teniendo en cuenta que existe divergencia entre los conceptos sostenible y sustentable, 

es necesario plantear sus principales diferencias, con el fin de abordar la Educación para 

la Sustentabilidad Ambiental (EpSA).  

El concepto de “sustentabilidad” puede ser polisémico dependido de la región y el 

autor; Gómez, citado por Mora y Cardona (2018) establece que se hace habitual en 

América Latina estar asociado al “Desarrollo sustentable”, pero en España, y en muchas 

de las traducciones actuales de organismos internacionales al español, se manifiesta 

como “Desarrollo Sostenible”, esto muestra que no hay una unificación del concepto, 

pero sobre todo que lo sostenible refiere a una postura centrada más en un modelo 

económico imperante.  

Así mismo, los diferentes aspectos culturales, sociales y ambientales que se han 

venido intensificando al pasar el tiempo, por el excesivo uso de los recursos naturales, 

ha dejado que la sostenibilidad, desde la mirada europea, no sea capaz de responder al 

control, deterioro y regeneración de este aspecto natural, afectando a la biodiversidad en 

el planeta. Bajo esta idea Alcalá, et al. (2020), Amann (2016), Grover, et al.(2019) y Mora 

(2015) establecen que la sostenibilidad hace referencia a un movimiento dirigido a la 

cooperación de los derechos humanos, lo que puede generar un antropocentrismo, es 

decir, donde lo ambiental gira alrededor de lo humano, en aspectos políticos, sociales, 

ecológicos y económicos globalizados; es decir, es una postura de la administración de 

recursos naturales buscando la existencia de “consumidores verdes” que aprovechen en 

su mayoría dichos medios, sin afectar a las futuras generaciones. 
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Por otro lado, en los últimos años, el termino sustentabilidad ha denotado, según 

Mora (2009, 2022) y Aldana (2021) un nuevo estilo de desarrollo que busca la superación 

de diferentes problemas, entre ellos la pobreza, la mirada económica y hasta las 

desigualdades sociales, las que finalmente son tratadas e involucradas para una solución 

desde lo político, cultural, ético, social y ambiental, con el fin de favorecer la 

conservación, el respeto, la toma de decisiones y la visión de los recursos naturales como 

algo más espiritual, sagrado y con derechos. Por ende, lo sostenible enfatiza en las 

variables económicas, sociales y ecológicas, en tanto que lo sustentable lo hace más 

desde lo político, cultural y ético (Parga, 2019). 

Desde el contexto educativo, Sepúlveda y Mora (2021) evidencian una 

contradicción entre las categorías educación para la sustentabilidad y educación para la 

sostenibilidad. A partir de los anterior, es importante establecer que la educación se ha 

situado en la formación de sujetos, más exactamente desde lo, “personal, cultural y 

social, fundamentándose en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes” tal como está en la Ley General de 

Educación 115 (República de Colombia, 1994); no obstante, la educación al ser parte de 

las esferas institucionales debe responder a las necesidades actuales, entre ellas la 

EpSA, la AC para la CA.  

La definición de esta Educación para la sustentabilidad ambiental, según 

Dieleman y Juárez (2008) pretende una visión holística e interdisciplinar con el propósito 

de desarrollar pensamiento crítico, toma de decisiones y participación activa dentro de 

su comunidad, realizando de esta manera, un proceso de apropiación de su entorno, lo 

cual permite comprender la complejidad de la situación y de los fenómenos ambientales 

que requieren atención, aspectos con los que Mora (2009) y Parga (2019, 2021) están 

de acuerdo, sobre todo en el contexto de la FIPQ. 

De acuerdo con lo mencionado, se resalta la visión de esta iniciativa, ya que según 

la UNESCO (2005) la EpSA se caracteriza por ser reformadora, por centrarse en los 

principios y valores subyacentes a la educación. Además, según Navarro (2020) la EpSA 

aporta a la concientización y reflexión, cuestionando así cómo se desarrolla la sociedad, 

junto con alternativas acordes para construir una racionalidad social. En esta medida, la 



22 
 

EpSA debe establecer relaciones entre la educación en ciencias, dentro de la cual se 

encuentra la EQ. Para Parga (2021) esta educación tiene como base de su conocimiento 

el contexto de la naturaleza y su articulación con las ciencias de la educación, 

respondiendo a las respectivas demandas que la sociedad reclama en torno a formar 

nuevos profesores de química, e incitando a los profesores universitarios para formar y 

considerar nuevos perfiles profesionales que consideren la EpSA y la AC. 

En este sentido, los licenciados en química (LQ) deben responder a la EpSA pues 

es una Educación para Convivir en Armonía (EpCA) como lo establece Parga (2021) en 

la cual se demanda de la mejora de la calidad de vida de los seres del planeta, 

protegiendo en todo momento el derecho a la vida presente y futura. Una educación 

química bajo esta premisa debe atender y estar presente en un contexto sociocultural 

que permita detectar las diversas interacciones de la sociedad-naturaleza, para así 

identificar los impactos que esta generaría y la prevención de su deterioro. En este 

contexto, el profesorado de química puede situar a la EQ en un aspecto que Parga (2021) 

denomina “el lado frio” (la modernidad) o “el lado cálido” (la posmodernidad), 

caracterizado por una Educación Química para Convivir en Armonía (EQpCA) que es 

compleja dada la interacción de las dimensiones ecológica, económica, social, cultural, 

ética, política, entre otras. La autora establece que la interacción de las tres primeras 

dimensiones representa el lado frio o moderno de una EQpCA donde es un Desarrollo 

Sostenible y una Educación Ambiental conservadora, en cambio la correlación de todas 

las dimensiones comprende el lado cálido o posmoderno permitiendo una EpSA, una 

educación ambiental crítica, transformadora y emancipadora.  

3.2.2. Ciudadanía Ambiental (CA) 

La ciudadanía difícilmente se puede establecer bajo un término mundial, si bien existen 

similitudes y organismos internacionales que realizan acuerdos para trabajar en una 

concreta definición. Según González Gaudiano (2003) la ciudadanía depende de un 

contexto histórico, económico y cultural, por lo tanto, cada sociedad a través del tiempo 

y sus acontecimientos reconsidera lo que se puede entender como ciudadanía. Por 

consiguiente, bajo un contexto nacional, a partir de la constitución política de Colombia 

(1991), en el artículo 98 establece que la ciudadanía se adquiere y puede ser ejercida al 

momento que la persona cumpla los 18 años. Es así como los habitantes de un territorio 
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con la edad necesaria tienen el conocimiento suficiente para ejercer sus deberes y 

respetar sus derechos. Desde una mirada política existen también comportamientos 

sociales y culturales que dan sentido de pertenencia a estos sujetos, según su actuar en 

la sociedad. 

La UNESCO (2016), establece el concepto de ciudadanía como un aspecto 

contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) a través del ODS 4, 

el cual menciona que se debe “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

para promover a todos oportunidades de aprendizaje durante la vida, el cual incluye a la 

ciudadanía mundial como una de sus metas” (p.1). Así mismo, una finalidad para el 2030 

acordada por la comunidad internacional es asegurar que todos los estudiantes 

adquieran el conocimiento y las habilidades necesarias para promover el desarrollo 

sostenible, incluyendo a la ciudadanía mundial. Se insta la responsabilidad en las 

universidades por promover esta ciudadanía global, al enseñar a sus estudiantes que 

son miembros de una comunidad y que pueden usar sus habilidades y EQ para contribuir 

con esa comunidad. Según esto, la ciudadanía no está supeditada a partir de los mayores 

de 18 años. 

Desde esta perspectiva, pareciera que se requiere que exista un cambio social 

para la ciudadanía y así deje de presentar la noción polisémica y el arraigo político, algo 

que es posible desde los procesos educativos. Estas acciones permiten además de tratar 

el contexto social, político y cultural, el poseer una futura noción ambiental, estableciendo 

una posible CA. Según Latta (2014) la CA tiene tres ideas principales: derechos, 

responsabilidades y participación, pero que, dependiendo del origen de la literatura, la 

ciudadanía ambiental tendrá una finalidad y un contexto socioambiental específico. Otro 

aspecto fundamental de esta es que: 

Si nos fijamos bien en los discursos en torno a la ciudadanía ambiental o 

ecológica, veremos que la naturaleza es un elemento incorporado desde 

afuera, que tiene que ser introducido en la ciudadanía. En otras palabras, 

el punto de partida para la conceptualización de la ciudadanía ambiental ha 

sido la presuposición de que la ciudadanía en sí, anterior a la inyección de 

derechos y responsabilidades nuevas, no tiene ninguna relación con la 

naturaleza. Cada elemento, ciudadano y naturaleza, habita en una esfera 

separada y diferente (Latta, 2014, p.40). 
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A partir de lo anterior, la UNEP (2005), Sauvé y Asselin (2017), Bello, et al. (2017) 

y Muñoz (2018) establecen que la ciudadanía ambiental es una construcción 

intersubjetiva de una identidad ambiental, que permite reconocer los derechos a la vida 

y la naturaleza, los deberes diferenciados de cada ciudadano y la práctica activa 

éticamente, orientada a defender los derechos, ejecutar constantemente sus 

responsabilidades y establecer una convivencia democrática para y con el 

medioambiente.  

La educación para la ciudadanía ha generado movimientos internacionales de 

gran magnitud, como es el caso de la Red Europea de Ciudadanía Ambiental (ENEC), la 

cual representa a 38 países que establecen a la educación para una CA y que, junto con 

lo establecido por Reis (2020) es el tipo de educación que crea un cuerpo coherente y 

adecuado de saberes, así como las habilidades, valores, actitudes y competencias 

necesarias con las que un ciudadano ambiental debe estar equipado. Esto permite 

recalcar la importancia que tienen los LQ y su formación ante una transformación a la 

CA. A pesar de esto, Parga (2021) trayendo a Gadotti (2002), establece que existe la 

ciudadanía planetaria la cual supone el reconocimiento y la práctica de la planetariedad. 

“Está ciudadanía está dirigida a toda la población y no sólo a los profesores en química 

pues tiene que ver con las relaciones humanas, sociales y ambientales”, promoviendo la 

EpSA (Parga, 2019, p. 46). En definitiva, para generar una ciudadanía ambiental se 

requiere de múltiples actores formados, siendo los LQ entre los más relevantes, con el 

fin de establecer una relación entre ciudadanía, ambiente y conocimiento químico en 

interacción con sus educaciones.  

3.2.3. Ambientalización Curricular (AC) 

En la actualidad los LQ cumplen un papel importante en la sociedad, no solo en la 

enseñanza de esta disciplina sino también, al incluir y fusionar los contenidos con las 

dificultades que está viviendo hoy la humanidad. Uno de estos roles, es enseñar a partir 

de la inclusión de problemáticas ambientales. Según la Red Universitaria de Programas 

de Educación Ambiental para sociedades sustentables RUPEA (2007) la AC es un 

proceso dependiente de variables relacionados con los abordajes éticos, políticos y 

epistemológicos. A su vez, se presentan las estructuras de las instituciones que llevan al 
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enfrentamiento de diferentes desafíos ambientales; por tal razón, y de acuerdo con Bravo 

(2021) este concepto pretende promover la formación del profesorado junto con un 

trabajo interdisciplinario, para rediseñar el currículo considerando todas las practicas 

sociales que conllevan a una crisis ambiental. 

En este contexto las instituciones educativas, en la construcción de sus currículos 

deben considerar, según Parga y Pacheco Carvalho (2019) y Parga (2019) “los reclamos 

de la sociedad, pero, sobre todo, las problemáticas ambientales; y de esta manera tener 

mejores profesores en la universidad y en los demás niveles de formación, para afrontar 

el desafío de la sustentabilidad” (p.2). Las universidades están tratando de incluir 

diferentes temas ambientales que pueden ser abordados como bien lo dice Parga (2019) 

por disciplinas específicas o contenidos interdisciplinarios. Realmente la AC debe 

responder a mejorar la formación, la investigación y de paso la cultura del LQ. Es así 

como lo menciona Gomes y Lopes (2012) el modelo actual de formación del profesorado 

no está listo para afrontar las crisis ambientales, de ese modo, no es suficiente ir hacia 

la transformación de un currículo verde. 

Con lo anterior, se resalta el impacto que llega a tener la enseñanza y el 

aprendizaje, el currículo y la acción docente junto con sus disciplinas (y cada una de sus 

didácticas específicas) en la AC Bonil, et al. (2012) mencionan que este proceso debe 

permitir el análisis del contexto socioambiental y la búsqueda de alternativas para que 

dé paso a la adquisición de competencias con el entorno ambiental y a su vez fomentar 

la responsabilidad, el compromiso y la acción en el contexto educativo. 

Para el presente trabajo se asume la AC desde la perspectiva de Parga (2019), la 

cual se define como: 

Los niveles emergentes que surgen al interaccionar los principios del 

conocimiento didáctico del contenido ambientalizado (CDC-A) teniendo 

como base el contexto (pensamiento complejo, constructivista, 

hermenéutico, cibernética), crítico, holístico, flexible; con los saberes, en 

sus diversas formas: político, económico, social, epistemológico, histórico, 

espiritual, ético/estético y cultural (cotidiano, científico tecnológico, 

ancestral, comunitario, popular), para lo cual es originada una emergencia 

fenomenológica de los saberes y educaciones que interactúan en el aula 

con/en/para la vida, a través de aprendizajes auto orientados, situados, 
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colaborativos y basados en problemas y situaciones complejas de la 

realidad social (Parga, 2019, p. 113). 

3.2.4. Formación Inicial de Profesores de Química (FIPQ) 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en ciencias se caracterizan por ser dinámicos 

y versátiles, es así como surge la necesidad de realizar un análisis respecto a la FIPQ y 

si esta responde a las demandas actuales, ya que como lo señala Carmona (2008) los 

docentes deben ser autores de su propia práctica y ser reflexivos en la misma, puesto 

que desde su proceso de formación es fundamental brindar herramientas que le permitan 

integrar nuevas visiones a su desarrollo docente. 

Por consiguiente, desde la FIPQ es oportuno establecer si está se encuentra 

acorde con la EpSA y la CA, ya que dicha formación es un trabajo que debe contemplar 

a los diferentes participantes, contextos y realidades, y no dejar la responsabilidad 

únicamente a los docentes universitarios, puesto como lo menciona Mercado (2018) se 

debe trabajar de manera conjunta y establecer un compromiso institucional que permita 

brindar herramientas en la FIPQ. Por tal razón, Cebrián (2020) señala que el apoyo y 

liderazgo institucional debe crear una comunidad de aprendizaje que identifique buenas 

prácticas existentes, promueva el intercambio de recursos educativos y disponga de 

apoyo y orientación por parte de expertos y facilitadores.  

Acorde con esto, las IES deben generar nuevas estructuras para trabajar la 

sustentabilidad ambiental en la FIPQ, como lo señala Mora (2009) estas IES deben estar 

en congruencia, puesto que una Universidad que no trabaje desde lo sustentable no 

puede educar en valores que no posee, ni prácticas que no puede sustentar, dado que 

es de gran importancia superar las perspectivas tradicionales existentes. 

Además, los LQ tienen una relación inevitable con la resolución de problemas a 

nivel socioambiental, pero al momento de intentar asumir estos retos se complica con la 

escasa presencia de la AC, pues según Mora (2011) el docente y los sistemas educativos 

tienen que hacer frente a los desafíos planetarios y las transformaciones sociales en pro 

de la defensa de los valores sustentables, la solidaridad, la tolerancia junto con la 

autonomía y la responsabilidad. De este modo, atender las demandas de la CA tiene un 

papel fundamental en el LQ al desarrollar currículos que permitan ligar lo natural y lo 
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humano para enfrentar las crisis de hoy y no dejar la enseñanza para las pruebas 

estandarizadas de lápiz y papel. De igual modo, la FIP debe estar orientada para incluir 

algunos de los principios de la sustentabilidad en la enseñanza con el propósito de 

abordar y diseñar contenidos para la educación en Ciencias y en este caso de la química 

(Mora, 2013; Parga, 2019, 2021). 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. Descripción general 

La investigación está orientada bajo el paradigma cualitativo, que según Rada (2016) se 

emplea en el contexto educativo para abordar el discurso de autores y actores de 

procesos formativos. Este sigue enfoques interpretativos y sociocríticos, permite tener 

datos cualitativos en la educación, aportando información de la estructura, dimensión y 

el significado del discurso en los procesos didácticos. Este tipo de investigaciones según 

Flick (2015) tiene como objeto de estudio la construcción social de las realidades y las 

perspectivas de los participantes en sus prácticas y conocimientos cotidianos. Para este 

caso, es lo relacionado con los contenidos de enseñanza, del programa de Licenciatura 

en Química de la Universidad Pedagógica Nacional, respecto a la Ambientalización 

Curricular para la Ciudadanía Ambiental y para la sustentabilidad ambiental como otras 

educaciones con las que el licenciado debe interactuar. 

El carácter interpretativo de la investigación, según Denzin y Lincoln (2012) y Flick 

(2015) establecen que este no privilegia una única práctica metodológica sobre otra, 

permitiendo que la investigación cualitativa pase por múltiples aspectos, ya sean 

culturales, étnicos, políticos y sociales. El “enfoque interpretativo en investigación social 

supone un doble proceso de interpretación que, por un lado, implica la manera en que 

los sujetos humanos interpretan la realidad que ellos construyen socialmente y, por otro 

lado, refiere al modo en que los científicos sociales intentan comprender cómo los sujetos 

humanos construyen socialmente esas realidades” (Vain, 2012, p.3). El paradigma 

cualitativo desde el enfoque interpretativo permitió responder al problema planteado en 

la presente investigación. 
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De este modo, se propuso una investigación documental teniendo en cuenta las 

fuentes para la obtención de la información, los objetivos y fases desarrolladas. 

4.2. Contexto y muestreo de investigación 

El contexto de la investigación se establece en la Licenciatura en Química de la UPN, y 

en concreto, los documentos de los syllabus del programa y su contraste con la literatura 

internacional y nacional respecto al fenómeno estudiado.  

El PLQ actualmente presenta una población dividida por dos versiones del plan 

de estudio, pero la presente investigación no discriminó ninguno de los dos, puesto que 

realizó un análisis documental de todos los semestres académicos. 

Se escogió este contexto por conveniencia dado que es el escenario de formación 

de licenciados en química con alta trayectoria y reconocimiento en el país. En este 

sentido y respecto a la muestra, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) establecen que: 

En la ruta cualitativa, es el grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o 

población que se estudia (p.427).  

Según lo anterior, la muestra fue de tipo teórica (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2018, p. 472). Al considerar los sucesos o eventos identificados en los syllabus del 

programa que pudieran favorecer la Ambientalización Curricular para la CA y EpSA. 

Siendo, por lo tanto, la unidad de muestreo el conjunto de documentos de los syllabus 

de la licenciatura en química de la UPN en contraste con lo reportado por la literatura en 

el ámbito internacional y nacional. Aquí, el tamaño de la muestra no fue relevante 

estadísticamente dado que se buscaba profundidad para entender el fenómeno 

estudiado. 

4.3. Fases de investigación 

A lo largo de la investigación se plantearon 3 fases para abordar el problema de interés. 

Estas fases se encuentran relacionadas con los objetivos específicos propuestos, cabe 

resaltar que estos están organizados de manera secuencial. 
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• Fase 1. Análisis documental internacional y nacional. Esta fase relaciona el 

primer objetivo específico que buscó analizar en la literatura especializada, 

aspectos enlazados con la Ambientalización Curricular que favorecieran la 

formación para la Ciudadanía Ambiental y Educación para la Sustentabilidad 

Ambiental en la formación inicial de profesores. Para ello, se indagó en revistas 

nacionales e internacionales, congresos y tesis nacionales e internacionales, 

delimitadas con ayuda de los tesauros, palabras clave, títulos y resúmenes, en un 

rango de 10 años (2011- 2022). 

• Fase 2. Análisis documental PLQ. Planteó una descripción en los contenidos de 

los syllabus del programa de LQ de la UPN para identificar criterios que 

favorecieran la ambientalización curricular para la Ciudadanía Ambiental y para la 

sustentabilidad ambiental. 

• Fase 3. Propuesta de criterios. A partir de lo establecido en las fases 1 y 2 se 

propuso un conjunto de criterios para favorecer la inclusión de la Ciudadanía 

Ambiental y para la sustentabilidad ambiental a través de la Ambientalización 

Curricular, en la formación inicial de profesores de química de la UPN. 

4.4. Instrumentos para recolectar información y técnica de análisis de datos 

Dado que el carácter de la investigación es documental, el material de estudio se 

enmarcó principalmente en el análisis de documentos de tipo internacional y nacional y 

syllabus del PLQ. Para la fase 1 se trabajó con una matriz diseñada para tal fin según 

los criterios descritos en la Tabla 1. 

Tabla 1. Matriz para el análisis documental internacional y nacional. 

Categoría Descripción 

Ambientalización 
curricular  

• Formación para la adquisición de capacidades - competencias 
(responsabilidad, compromiso y acción en el contexto para el abordaje de 
crisis ambientales). 

• Orientar el aprendizaje y la enseñanza hacia los saberes de la realidad 
social. 

• Promoción del pensamiento crítico, flexible, constructivo desde diversos 
saberes. 

Educación para la 
sustentabilidad 

ambiental 

• Orientación hacia la interdisciplinaridad. 

• Incentivación en los profesores, de la concientización, la toma de decisiones 
y la conservación de la naturaleza. 

• Interacción entre las dimensiones económica, social, cultural, ético y político. 

• Reconocimiento de los derechos de la naturaleza. 
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Categoría Descripción 

Ciudadanía 
ambiental 

• Conocimiento social (Conocer derechos, deberes y participación). 

• Participación social (Aplicación de habilidades aprendidas desde una 
educación que forma para una CA). 

• Convivencia social (reconocer los derechos de la vida y de la naturaleza, en 
un campo democrático con y para el medio ambiente). 

• Inclusión directa desde lo ambiental (Formar al ciudadano junto con lo 
ambiental y no la inclusión ambiental hacia una ciudadanía ya formada). 

Para la fase 2 se realizó el análisis de los syllabus con el fin de identificar criterios 

descritos en los programas; se diseñó una matriz documental visualizada en el Anexo 1. 

Para la fase 3, se propusieron criterios para favorecer la EpSA desde la CA y la AC. 

Considerando que los datos obtenidos fueron textuales, estos se analizarán a 

través del análisis de contenido identificando categorías emergentes respecto a la 

Ciudadanía Ambiental y Educación para Sustentabilidad Ambiental. Este análisis se 

caracterizó por ser reflexivo y por analizar la correspondencia entre los datos Hernández 

- Sampieri y Mendoza (2018). Este proceso implico recolectar los datos, revisarlos, 

organizarlos y prepararlos para el análisis. Se tuvo como unidad de análisis la AC para 

favorecer la Ciudadanía Ambiental y la Educación para la Sustentabilidad Ambiental. 

Como unidades de registro se asumieron frases con sentido a lo largo de los documentos 

analizados para la codificación de estos y la unidad de muestreo fueron los documentos 

(artículo, trabajos de grado, tesis, memorias de eventos) para obtener las unidades de 

registro. 

Para sistematizar los datos textuales, dada su cantidad, se empleó el software 

ATLAS.Ti versión 2022 visualizado en el Anexo 2, bajo el cual se realizó el análisis 

documental de trabajos de grados, tesis, ponencias de congresos y artículos de revistas, 

para codificar la información en dichos documentos, se tomaron fragmentos de 

información entendidos como frases, párrafos o palabras con el fin de clasificarlas en 

nuevas categorías denominadas emergentes y que complementaron las categorías 

deductivas (Tabla 1), de aquí que la función de esta codificación fue clasificar y 

entrecruzar la información para facilitar el proceso de interpretación. Cabe señalar que 

se tuvo presente el criterio de credibilidad, es decir para este caso, significó que estos 

códigos debían tener repetitividad para saturar las categorías obteniéndose tendencias 

del fenómeno analizado.  
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Cabe resaltar que culminada la lectura de los documentos se realizó un análisis 

de los códigos encontrados, para determinar la unidad que proporcionó más información 

y permitiera describir de forma amplia dicho código. De este modo, las relaciones y 

concurrencias de los códigos con las diferentes categorías son visualizados en los 

diagramas de densidad o Sankey, los cuales dan paso a evidenciar las demandas de las 

investigaciones actuales en la AC, CA, EpSA y su relación con el CDC y la formación de 

Capacidades - Competencias (Categorías emergentes). De esta manera, se obtuvieron 

192 documentos en total, entre las fases 1 y 2. 

4.5. Criterios de calidad de la investigación 

Según Denzin y Lincoln (2012) la investigación cualitativa pone en práctica el enfoque 

interpretativo crítico, para que los investigadores comprendan situaciones de la vida 

cotidiana, y en el caso concreto, fenómenos educativos como los relacionados con la 

Ciudadana Ambiental y la Educación para la Sustentabilidad Ambiental que favorezcan 

la Ambientalización Curricular en la formación inicial de profesores de química. Para 

lograr la investigación debe dar cuenta de criterios de calidad, los cuales son llamados 

por Parga (2019) criterios de veracidad, desde las dimensiones credibilidad, 

transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. En el presente trabajo se abordaron los 

descrito en la Tabla 2. 

Tabla 2. Criterios de calidad considerados en la investigación 

Dimensiones Rango 

Credibilidad 

No significa que los hallazgos sean plausibles. Está relacionada con la transparencia, 
es decir, el contraste entre las interpretaciones del investigador y los hechos ocurridos 
debe hacer probables y aceptables tales interpretaciones de la forma más 
transparente posible, por tanto, la información es verosímil cuando toda la información 
(datos, origen, criterios, categorías utilizadas, etc.) para reconstruir la propuesta del 
investigador. 

Transferibilidad 

Concepto cercano a la aplicabilidad. No se relaciona con la generalización. Significa 
que más que generalizar resultados, se trata de formular hipótesis de trabajo o 
supuestos pertinentes al contexto, que pueden ser trasladados o aplicados en otras 
situaciones similares. Esta transferibilidad es horizontal y no vertical, sucede de un 
caso a otro, de un contexto de investigación a otro; no generaliza a partir de una 
muestra representativa a la población de origen. 

Dependencia 

Se refiere a la consistencia de ciertos resultados, aunque ha habido pequeñas 
variaciones que pueden atribuirse a cambios instrumentales que generan cierta 
inestabilidad. 

Confirmabilidad 

Es un proceso de análisis reflexivo y reconstrucción de interpretaciones coincidentes, 
a través de diversas formas (fuentes de datos, ángulos): triangulación. Sucede cuando 
se dejan de lado los prejuicios del investigador, por lo tanto, actúa con neutralidad y 
las conclusiones son independientes. 
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Nota. Tomada de Parga (2019, p. 241) 

La Tabla 3 está acorde con el tipo de investigación realizada, es decir, se aplica 

para investigaciones de naturaleza cualitativa con enfoque interpretativo; en esta se 

consideraron los siguientes criterios de calidad aplicados por Parga (2019). 

Tabla 3. Criterio de calidad en la investigación 

Instrumentos Criterios de validez 

Matrices 
 

• Justificación del sistema de categorías construido (credibilidad). 

• Explicación de los criterios por los cuales se incluyeron y crearon 

categorías y subcategorías y se excluyeron otras (credibilidad). 

• Saturación de Categorías por muestreo teórico (Transferibilidad) y 

trayendo descripciones, o diálogos empíricos (Credibilidad). 

Nota. Tomada de Parga (2019, p. 243) 

Teniendo en cuenta las Tablas 2 y 3, las cuales están orientadas a la recolección 

de datos desde la autenticidad de la información obtenida, Denzin y Lincoln (2000) 

consideran la existencia de una triangulación de varias técnicas, la cual consiste en 

estudiar un solo problema de investigación. También, se debe tener presente que esta 

triangulación según Parga (2019) se apoya en dos funciones la primera, es la del 

enriquecimiento, es decir, la validez interna que recibe la investigación cuando se 

seleccionan datos y se desarrolla su interpretación; y la segunda, es el aumento de la 

confiabilidad, entendida como, la validez externa de la interpretación al momento de 

corroborar o contrastar las afirmaciones). De este modo, se hace referencia al análisis 

documental que se desarrolló para apoyar las diferentes interpretaciones y anteriores 

investigaciones (validez interna) y que la segunda función sea el contraste que se realizó 

con la información obtenida tanto a nivel de diagnóstico como con las veracidades 

obtenidas en la búsqueda de antecedentes. 

Por último, la Tabla 4 presenta la síntesis de los principales aspectos de la metodología, 

esto es, la congruencia metodológica. 

Tabla 4. Tabla de congruencia metodológica 

Pregunta 
central 

¿De qué manera el programa de Licenciatura en Química de la Universidad 
Pedagógica Nacional al formar a sus licenciados incluye en la enseñanza, 

aspectos de la ambientalización curricular para la ciudadanía ambiental y para la 
sustentabilidad ambiental? 
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Objetivo 
general 

Analizar en los contenidos de enseñanza, del programa de Licenciatura en 
Química de la Universidad Pedagógica Nacional, aspectos de la 

Ambientalización Curricular para la Ciudadanía Ambiental y para la 
sustentabilidad ambiental. 

Diseño 
metodológico 

Paradigma. Cualitativo; Enfoque. Interpretativo; Perspectiva. Comprensiva – 
Interpretativa; Tipo de estudio. Etnográfico 

Muestreo. No probabilística, teórico 

Categorías. Deductivas – Inductivas → Abductivas 

Técnica para recolección de datos. Matrices documentales. 

Tipo de datos. Textuales. Técnica de análisis: Análisis del contenido 

Preguntas específicas (PE) y Objetivos Específicos (OE) Fases  Instrumentos 

PE. ¿Qué demandas se evidencian en la literatura internacional y 
nacional respecto a la formación para la Ciudadanía Ambiental y 

a la sustentabilidad ambiental a través de la Ambientalización 
Curricular? 

OE. Analizar en la literatura internacional y nacional, aspectos 
relacionados con la Ambientalización Curricular que favorezcan la 

formación para la Ciudadanía Ambiental y Educación para la 
Sustentabilidad Ambiental en la formación inicial del profesorado 

de química. 

Fase 1 
Análisis 

documental 
internacional 

y nacional 

Matrices de 
análisis 

documental 

PE. ¿Cuáles son las tendencias que presentan los syllabus del 
programa de LQ de la UPN que favorecen aspectos para la 
ciudadanía ambiental y para la sustentabilidad ambiental? 

OE. Describir en los contenidos de los syllabus del programa de 
LQ de la UPN las tendencias que favorecen la Ambientalización 
Curricular para la Ciudadanía Ambiental y para la sustentabilidad 

ambiental. 

Fase 2 
Análisis 

documental 
PLQ 

Matrices de 
análisis 

documental 

PE. ¿Qué criterios se pueden considerar en la Formación Inicial 
de Profesores de química para la Ciudadanía Ambiental y a la 

sustentabilidad ambiental a través de la Ambientalización 
Curricular? 

OE. Proponer criterios para la inclusión de la Ciudadanía 
Ambiental y para la Sustentabilidad Ambiental a través de la 

Ambientalización Curricular en la Formación Inicial de Profesores 
de química de la UPN. 

Fase 3 
Propuesta de 

criterios 

Matriz de 
criterios 

Nota. Basada en Parga (2019) 

5. RESULTADOS Y SUS ANÁLISIS 

Los resultados de la investigación se presentan considerando los objetivos propuestos 

en este trabajo.  

5.1. Resultados y análisis de la Fase 1 
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Para dar cuenta del objetivo 1, se comenzó con la clasificación y delimitación de 

los documentos nacionales e internacionales expresados en la Tabla 5. Posteriormente 

se realizaron los análisis de las tendencias de las categorías deductivas y emergentes 

evidenciadas desde los diagramas de densidad junto con una muestra empírica de las 

subcategorías mediante la estructura Categorías, Subcategoría, Número del documento 

y Cita del documento. 

Tabla 5. Fase 1: Recolección de datos y selección de la revisión. 

Documentos Artículos en Revistas  Tesis  Ponencias en Congresos  

Revisión  178 30  1200 

Selectos 55 12 78 

Países que 
más producen 
frente al tema  

España, Colombia, Suecia  
Brasil, 

Colombia, 
España  

Brasil, Colombia  

Bases de datos 
bibliográficas  

Dianlet 
ScienceDirect 

Sciendo 
Scielo 

Springer 
American Chemical 

Society 
Taylor & francis online 

open edition journal 
Sage journal 
CGScholar 

Revistas universitarias 

La Referencia  
Teseo  
Dialnet  

Portal de Tesis 
Latinoamerica

nas  

R
e

p
o

s
it
o
ri
o
 

XI Congreso Internacional 
sobre investigación en la 
didáctica de las ciencias. 
IX Congreso Internacional 

sobre Formación de 
Profesores de Ciencias.  
XII Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em 
Ciências 

European Science Education 
Research Association 

Criterios de 
búsqueda  

Ambientalización curricular; ciudadanía ambiental; educación para la 
sostenibilidad ambiental; sostenible; sustentable; educación ambiental, formación 

inicial de profesores y de profesionales 

Operadores 
boléanos  

And; Or; Other 

 

En cuanto a las publicaciones analizadas se consideraron las de los últimos 10 

años (2011-2022). Se encontró que las mayores publicaciones se centraron entre el 

2019-2022 debido a la realización de 3 congresos (XI Congreso Internacional sobre 

investigación en la didáctica de las ciencias; IX Congreso Internacional sobre Formación 

de Profesores de Ciencias; XII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências) y la publicación de tesis y artículos de revistas publicados en el mismo año, 

dando así un total de 113 publicaciones del total de 192. Los datos consolidados por 

período de tiempo y tipo de publicación se muestran en el gráfico 1. 
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Gráfico 1. Publicaciones por año para cada tipo de documento. 

 

Los resultados obtenidos se presentan en 4 categorías de análisis (Diagrama 1), 

siendo dos de carácter inductivo (CDC y Formación en Capacidades-Competencia 

(FeCC) y dos deductivas (CA, AC), estas reúnen conceptos que orientan una Educación 

para una Sustentabilidad Ambiental. Cabe destacar que en cada categoría se reúnen 

conceptos que son fundamentales para la formación ciudadana en ciencias. Se realiza 

un análisis discriminado entre categorías y códigos, empleando colores en el diagrama 

1 para diferenciar cada uno de estos, siendo AC verde, CA azul, FeCC morado y CDC 

rojo, mediante la modalidad de interpretación de los diagramas de Sankey desarrollados 

por ATLAS.Ti. En el Anexo 3 se encuentran los diagramas de red individuales de cada 

categoría. 
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Diagrama 1. Relación de la EpSA junto con las otras categorías. 

 

A continuación, en la Tabla 6, se muestran las cuatro categorías de análisis y las 

subcategorías enumeradas y establecidas del 1 al 12, de aquí que el objetivo de esta 

sea visualizar la densidad global e interna de cada categoría en porcentajes, en relación 

con el total de unidades de registro presentes. La categoría con mayor demanda fue la 

del CDC (42,14%). En el Anexo 4 se encuentra las referencias de los documentos 

analizados y con los cuales surgieron las nuevas categorías. 

Tabla 6. Tendencias del análisis documental categorías emergentes y deductivas. 

Subc* 
Ambientalización 

curricular 
%idv 

** 

Ciudadaní
a 

ambiental 
%idv 

Formación en 
capacidades-
competencia

s 

%idv CDC % idv   

1 21 35 13 12,15 12 5,290 16 5,570   
2 39 65 19 17,76 25 11,01 9 3,140   
3     25 23,36 12 5,290 29 10,10   
4     10 9,350 4 1,760 23 8,010   

5   40 37,38 19 8,370 3 1,050  

6         9 3,960 36 12,54   
7         46 20,26 20 6,970   
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Subc* 
Ambientalización 

curricular 
%idv 

** 

Ciudadaní
a 

ambiental 
%idv 

Formación en 
capacidades-
competencia

s 

%idv CDC % idv   

8         34 14,98 38 13,24   

9         13 5,730 26 9,060   

10         20 8,810 26 9,060   

11         33 14,54 24 8,360   

12             37 12,89 Total 

Total 60   107   227   287   681 

%global 8,81% 15,71% 33,33% 42,14% 
100
% 

Nota. *Subcategoría. **porcentaje individual de cada subcategoría dentro de su 

correspondiente categoría. 

 

La Tabla 7 muestra la síntesis respecto a la cantidad de subcategorías que se 

encuentra dentro de las 4 categorías de análisis; en este sentido, la información que se 

evidencia para cada subcategoría refleja la densidad de unidades de registro 

seleccionadas, de las que surgieron las relaciones entre categorías y sus porcentajes. 

Tabla 7. Porcentajes globales de las categorías emergentes y deductivas. 

Subcategoría 
Ambientalización 

curricular 
Ciudadanía 
ambiental 

Formación en 
capacidades-
competencias 

CDC 

Políticas 21 1 1 2 

Praxis ambiental 39 1 7 9 

 60 = 8,81% 3,33% 13,33% 18,33% 

Alfabetización científica 
y ambiental 

1 13 3 7 

Cambio de pensamiento 
ambiental 

0 19 3 3 

Cuestionamiento de 
conflictos ecosociales 

0 25 5 8 

Involucrar el currículo 1 10 1 5 

Participación política 2 40 11 4 

 3,74% 107= 15,71% 21,50% 25,23% 

Argumentación sólida 0 2 12 4 

Autonomía 1 3 25 7 

Conducta personal 
ecociudadana 

2 3 12 5 

Estimular la curiosidad 0 0 4 2 

Ética y moral ambiental 0 4 19 6 

Habilidades prácticas 0 2 9 6 

Postura crítica 4 2 46 9 



38 
 

Subcategoría 
Ambientalización 

curricular 
Ciudadanía 
ambiental 

Formación en 
capacidades-
competencias 

CDC 

Razonamiento 
sociocientífico 

2 2 34 13 

Responsabilidad social 1 1 13 4 

Toma de decisiones 0 2 20 8 

Valores y actitudes 
ambientales 

2 3 33 9 

 5,29% 10,57% 227 = 33,33% 32,16% 

Actitud hacia los 
cambios de enfoque 

3 3 2 16 

Aprendizaje participativo 0 1 3 9 

Conocimiento del 
contexto 

1 4 14 29 

Conocimiento disciplinar 0 0 4 23 

Conocimiento 
metadisciplinar 

0 1 2 3 

Conocimiento 
psicopedagógico 

2 4 5 36 

Construcción 
significativa del 
conocimiento 

1 1 5 20 

Enfoques de enseñanza 3 6 14 38 

Formación investigativa 1 2 8 26 

Trabajo docente 
colaborativo 

0 2 2 26 

Transformación 
curricular 

0 0 6 24 

Visión holística 3 1 4 37 

 4,88% 8,71% 24,04% 287 = 42,14% 

 

5.1.1. Ambientalización Curricular 

La ambientalización curricular desde el contexto nacional e internacional presentó la 

menor interacción con los 145 documentos seleccionados en comparación con las otras 

categorías de la investigación (8,81%); además de tener una baja diversidad con las 

subcategorías, establecidas como Políticas y praxis ambiental, muestran una tendencia 

correspondiente al 35% y 65%. Adicionalmente, está en interacción con las categorías 

del CDC (18,33%) y Formación en capacidades-competencias (13,33%). A su vez, las 

unidades de registro de las subcategorías expresan una preocupación por modificar los 

aspectos de la educación desde diferentes estrategias para modernizar y ambientalizar 

el currículo.  
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La formación desde espacios académicos debe generar discusiones sobre 

políticas que incluyan estrategias de ambientalización, pues como lo señalan Fuentes y 

González (2016), Senna y Ferreira (2021) pueden orientar al estudiante a la construcción 

y comprensión de sus procesos formativos hacia la acción de repensar y reflexionar, no 

solo en lo teórico sino en lo práctico sobre los problemas socioambientales de la 

actualidad, los cuales dirigen la formación del estudiante hacia la ciudadanía para 

poderla ejercer, respetar la vida y el bienestar del ambiente.  

[Ambientalización curricular; Políticas; 1:15] Se requieren entonces 

políticas institucionales para ambientalizar los currículos de los programas 

académicos, con la finalidad de generar conciencia en los futuros 

profesionales y proyectar la universidad a través de actividades eco 

pedagógicas. 

 

Si bien en esta categoría, la mayor parte de los documentos se centra en estas 

dos subcategorías como estrategias de ambientalización, se presenta una mayor 

densidad en la praxis ambiental, la cual se caracteriza por trabajar e incluir los problemas 

socioambientales en el currículo, que rompan con lo tradicional, para movilizar y formar 

hacia la intervención en la realidad y permitir la presencia de espacios para la interacción 

y la reflexión teórico – práctico, para que la sociedad actúe de manera justa, con valores 

e investigaciones hacia el bienestar del medio ambiente, la naturaleza y todo lo que lo 

rodea (Benites, et al., 2021; Moreno, 2020; Mundaca, 2021; Parga & Pacheco Carvalho, 

2019). 

La praxis ambiental cuenta con una conexión hacía el CDC y la Formación en 

Capacidades-Competencias. Esto indica, que se necesita favorecer una educación de 

escenarios dinámicos bajo los cuales se presenten alternativas de intervención donde 

haya espacios abiertos hacia una educación integral y exista una relación 

contextualizada que implique una responsabilidad colectiva (Sauvé, 2013) como se 

expresa en la próxima afirmación.  

[Ambientalización curricular; Praxis ambiental; 96:105]: Estas experiencias 

de aprendizajes deben disponer de tiempos y espacios abiertos para la 

interacción, el análisis y la reflexión crítica transdisciplinar desde la 

educación en valores, para identificar alternativas de intervención, también 

organizativas, siguiendo el enfoque CTS.  
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Por consiguiente, es primordial que existan estrategias de ambientalización que 

ayuden, fomenten y fortalezcan la formación inicial de profesores para que sean capaces 

de afrontar e implementar aspectos políticos y de praxis ambiental. Así mismo, al orientar 

el aprendizaje desde ideas y objetivos establecidos es posible lograr desarrollar 

competencias, avanzar hacia una forma de pensar y hacer respecto a las problemáticas 

relacionadas con la crisis ambiental (Bonil, et al., 2012; Freire, Coimbra, & Merino, 2021; 

Porras, 2016). 

La densidad de las subcategorías ambientalización curricular se presenta en el 

Diagrama 2. 

Diagrama 2. Densidad de la categoría de ambientalización curricular. 

 

5.1.2. Ciudadanía Ambiental 

Las tendencias visualizadas en el Diagrama 3 de la CA reflejan que la categoría presenta 

una densidad global de 15,71%; mostrándose interacción de diferentes subcategorías 

entre los cuales se encuentra: participación política (37,38%); cuestionamientos de 

conflictos ecosociales (23,26%); alfabetización científica y ambiental (12,15%); cambio 

de pensamiento ambiental (17,76%) e involucrar el currículo (9,35%). Dichos códigos 

amplían las nuevas prácticas que se realizan en torno a esta temática, para 

complementar la educación dirigida hacia un CA. Por consiguiente, la sociedad requiere 

ser formada desde el proceso de enseñanza y aprendizaje en conflictos ecosociales y 

socioambientales, incluido el desarrollo que vive el individuo en su relación entre la 

naturaleza y la sociedad con el fin de: cuestionar y ser participe dentro de su entorno, 

generar de forma objetiva un cambio sustentado en la cultura y conciencia ciudadana, 
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involucrando a su vez el currículo y una participación de acciones políticas (Calafell, de 

Freitas & Pierson, 2021). 

En este sentido, la participación política de los sujetos es fundamental en una 

sociedad, que enfrenta día a día desafíos que requieren ser vistos desde diferentes 

puntos de vista, esto con el propósito de generar nuevas ideas que permitan trabajar y 

plantear aquellas cuestiones en donde el ciudadano se vea inmerso (Martínez, 2018). 

Por esto la educación es un eje fundamental, y la educación en ciencias podría abordar 

y proponer escenarios que muestren la realidad compleja y la relevancia de las 

competencias en la construcción de un ser democrático, activo y crítico consigo mismo 

y su entorno. De esta manera, esta subcategoría participación política muestra mayor 

densidad y refleja la tendencia existente en cuanto a la dirección que se tiene en las 

investigaciones recientes frente a la CA, indicando que es necesario formar desde las 

escuelas hacia un proceso integral que fomente a ser partícipes y críticos, para contribuir 

con conocimientos prácticos, para intervenir y generar cambios dadas las necesidades 

que existan (Gomes, 2017; Juntunen & Aksela, 2014; Arias & Franco, 2014). 

 

[Ciudadanía Ambiental; Participación política; 102:4] la construcción de una 

nueva ciudadanía requiere, necesariamente, personas democráticas, 

participativas, sociales, políticas, activas y críticas, lo que se convierte en 

atributos de los que expresamos una aproximación en las líneas 

posteriores. 

 

Por otro lado, las subcategorías Involucrar el currículo y la Alfabetización Científica 

y Ambiental, presentan menor densidad; estas manifiestan que se debe formar a un 

ciudadano con competencias e interrelaciones con la biosfera, para que pueda integrar 

el factor ambiental, trabajando desde la reflexión y el impacto que tiene cada individuo 

sobre la naturaleza y sobre las interacciones socioambientales; de esta forma es 

necesario realizar un enlace con el currículo para establecer estrategias y aspectos 

relevantes desde problemas socioambientales que permitan hacer reajustes a los planes 

de estudio (Fernandes, et al., 2021; Latta, 2014; Parga, 2021). 

[Ciudadanía Ambiental; Alfabetización Científica y Ambiental; 96:52] La 

Alfabetización Ambiental se entiende como la habilidad y capacidad de un 
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individuo para entender las interrelaciones y redes existentes entre los 

sistemas naturales (biosfera) y la sociedad, para reflexionar acerca del 

impacto de estos últimos y para emprender medidas, individuales y 

colectivas, encaminadas a la mejora, mantenimiento y ajuste de los 

recursos a los límites biofísicos del planeta. 

 

Se debe agregar que existen ciertas tendencias de los códigos establecidos dentro 

de la CA al relacionarse con la categoría emergente Formación de Capacidades-

Competencias (21,50%), puesto que al formar a un ciudadano se deben desarrollar 

destrezas que fomenten una autonomía y toma de decisiones reflexivas y críticas 

(Sjöström, 2018); por ello desde la formación del sujeto es necesario abordar situaciones 

y propiciar escenarios, donde el rol del docente promueva mecanismos de intervención 

y estrategias para lograr este objetivo. De esta manera, debe existir una formación en 

los docentes que les permita articular conocimientos y prácticas pedagógicas, de ahí que 

también presente una relación con la categoría de CDC (25,23%), ya que se generan 

estrategias desde los diversos enfoques de aprendizaje, los cuales se destacan por ser 

flexibles e integradores y están dirigidos a estudiantes y ciudadanos que afrontan tópicos 

ambientales controversiales (Lima & Franco, 2021; Porcel, et al., 2021) 

 

[Ciudadanía ambiental; Participación política; 99:5] Diz respeito aos 

espaços construídos dentro da instituição, os quais favoreçam a integração, 

a participação ativa dos sujeitos, bem como ações de pesquisa e 

intervenção, que proporcionem a formação crítica e emancipatória. 

 

De igual modo, para que la CA exista se requiere de un cambio en el currículo; 

este debe involucrar aspectos que impliquen no solo quedarse en una participación 

política sino adentrarse a un enfoque como el Conocimiento Didáctico del Contenido, 

para que integre problemas socioambientales de manera holística, con lo cual el docente 

asume una pedagogía y didáctica para la formación de una ciudadanía que logre 

transformar contextos desde la integración de valores y actitudes relacionados con los 

ambiental, social, cultural, político y ético, en pro de respetar los derechos y deberes que 

posee el sujeto con la naturaleza (Sepúlveda & Mora, 2021; Arias & Franco, 2014; 

Karpudewan, et al., 2012). 
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El balance de la densidad de subcategorías para la ciudadanía ambiental se 

presenta en el Diagrama 3. 

Diagrama 3. Densidad de la categoría ciudadanía ambiental. 

 

5.1.3. Formación en Capacidades-Competencias 

Esta categoría es emergente; se manifiesta como una preocupación por las destrezas 

que debe tener la ciudadanía en cuanto a su actuar y reflexionar en su contexto; presentó 

una densidad global del 33,33%. En los documentos analizados los autores recalcan la 

importancia de una participación en situaciones problemáticas abordadas desde las 

Instituciones Educativas en los procesos de enseñanza. Las subcategorías con mayor 

densidad para esta fueron: Postura crítica (20,26%), razonamiento socio científico 

(14,98%), actitudes y valores ambientales (14,54%); estas tres son fundamentales para 

pensar sobre la participación, acciones y repercusiones que tiene el ciudadano en lo 

social, cultural, económico, político, ético, actitudinal y ambiental, así mismo, está 

orientado hacia una acción responsable para una transformación del sujeto desde la 

toma de decisiones, interés hacia la ciencia, investigación, cuestionamiento, análisis y 

exploración. Lo anterior podría dar paso al manejo de la crisis planetaria presente y futura 

(da Silva & Gomes, 2021; Porras, 2015), en la que se debe tener en cuenta la 
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colaboración y asociación con otros para lograr el intercambio de ideas y la resolución 

de problemas. A continuación, algunas unidades de registro que soportan la tendencia: 

 

[Formación en capacidades/competencias; Razonamiento sociocientífico; 

58:3] This action empowers people to move in the way we think and work 

towards a sustainable future and as well as individuals are encouraged to 

be responsible actors to solve challenges, respect cultural diversity and 

contribute to the creation of a more sustainable world. 

[Formación en capacidades/competencias; Postura crítica; 96:27] Capaz de 

criar um sujeito ativo na sociedade, que saiba ser crítico e refexivo quanto 

as ideias hegemônicas presentes.  

[Formación en capacidades/competencias; 96:92] Pensamiento sistémico, 

trabajo interdisciplinario, anticipación, responsabilidad y ética, pensamiento 

crítico colaboración interpersonal, empatía y cambio de perspectiva, 

comunicación y uso de medios, acción estratégica, participación personal, 

evaluación y tolerancia a la incertidumbre. 

 

Por otro lado, se puede observar que hay cierto grupo de subcategorías que no 

muestran una alta densidad, pero aun así, contribuyen a complementar y conformar la 

FeCC, estas son: estimular la curiosidad (1,76%), habilidades prácticas (3,96%), 

conducta personal ecociudadana (5,29%) y argumentación sólida (5,29%) las cuales 

pueden incentivar conocimientos en un contexto y aplicar el aprendizaje en las 

experiencias del común, dando así un soporte para organizar el trabajo e ideas que 

permiten interactuar con el ambiente. Dicho lo anterior, se llega a relacionar la 

responsabilidad y el compromiso del sujeto con su entorno, para identificarse a su vez 

como parte de la solución, gestionando espacios de participación; de igual manera, para 

lograr lo descrito se requiere de un razonamiento en el discurso que lleve a la 

transformación del currículo por parte del profesorado y de todos los espacios donde se 

llegan a ver limitaciones al momento de trabajar una EpSA (Assis, et al., 2021; Sánchez 

& Murga, 2019) 

 

[Formación en Capacidades-Competencias; Conducta personal 

ecociudadana; 111:10] La competencia se manifiesta entonces en un 
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saber-actuar: saber denunciar, resistir, elegir, proponer, crear. Del consumo 

de ideas y de productos, la competencia política conduce al ejercicio del 

papel de actor en la ciudad, lo que supone el desarrollo de la conciencia de 

esta identidad ecociudadana y el desarrollo de un poder-actuar.  

 

A su vez, se tiene presente que las subcategorías Formación en Capacidades-

Competencias generan relaciones con la categoría CDC (32,16%) y Ciudadanía 

Ambiental (10,57%), esto ya que considera destrezas como: ética y moral ambiental, 

toma de decisiones, autonomía y responsabilidad social entre otras, lo anterior abre paso 

a un aprendizaje que involucra al alumnado hacia proyectos con impactos ambientales y 

sociales. De aquí que se integren las relaciones de la Ciencia, Tecnología, Sociedad y 

Ambiente para priorizar la participación como una estrategia contextualizada que 

contribuya a un mundo con valores y actitudes sustentables, las cuales permitan 

responder interrogantes que conduzcan a un razonamiento pertinente con el planeta y 

para establecer una postura desde lo vivo y para lo vivo (Weyh, et al., 2021). 

[Formación en Capacidades-competencias; Toma de decisiones; 79:1] En 

el desarrollo de este objetivo y de la investigación misma para responder a 

los interrogantes, se ha encontrado que el desarrollo del pensamiento 

crítico en la formación de los docentes, de los estudiantes y de la sociedad 

misma, es una oportunidad para resolver la crisis planetaria existente y 

persistente, ya que el PC invita a observar el contexto, sus dinámicas y 

problemas con mayor detenimiento, posibilita adoptar nuevas habilidades y 

competencias, conduce al razonamiento y construcción de soluciones 

colegiadas signadas por la toma de decisiones adecuadas, pertinentes y 

sostenibles con su contexto, entre otras. 

 

En consecuencia, la FeCC debe estar inmersa en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, en la cual la FIP encuentre la suficiencia de interpretar, actuar y transmitir 

hacia la sociedad una ética y moral ambiental que incluya argumentación y autonomía. 

Por lo tanto, la categoría emergente evidencia que en los últimos años se intenta 

fomentar y progresar hacia una EpSA la cual requiere de capacidades - competencias 

primordiales que se vean atribuidas en el ciudadano y su contexto (Montenegro, et al., 

2021), para que a futuro permitan formar sujetos que destaquen no solo por sus 

conocimientos, sino también por las acciones que ejercen al momento de reflexionar y 
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tomar postura a una solución problemática en los que se vean inmersos (Castillejo, et 

al., 2021; Sauvé, 2013). 

En síntesis, la densidad y relación en la subcategoría FeCC se presenta en el Diagrama 

4. 

Diagrama 4. Densidad de la categoría formación en capacidades-competencias. 

 

5.1.4. Conocimiento Didáctico del Contenido 

El CDC es otra de las categorías emergentes en los datos de la investigación 

documental. Esta tuvo la mayor densidad global (42,14%). Esta resalta los diferentes 

entornos y aspectos que se deben establecer en la FIP en pro de una enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias y hacia la química. Las demandas destaca según su mayor 

densidad fueron: enfoques de enseñanza (13,24%), visión holística (12,89%), 

conocimiento psicopedagógico (12,54%) y conocimiento del contexto (10,10%), de aquí 

se busca que en las planeaciones el docente pueda vincular lo cotidiano para transformar 

el currículo desde el conocimiento ambiental, la educación en química y la educación 

para el desarrollo sustentable (Valderrama, et al., 2020) con el fin de proporcionar que el 

sujeto vea de manera cognitiva y afectiva lo que sucede en su entorno, logrando 

modificar: la conducta personal, compromiso, sensibilización y relaciones que tiene con 

la naturaleza (Flórez, Lozano & Lorduy, 2021); de este modo, se involucra el 
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conocimiento didáctico del profesor desde las estrategias y mecanismos que le permiten 

tener en cuenta la Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA) y las Cuestiones 

Socio Científicas (CSC) cuando conectan con controversias, necesidades e 

indagaciones que llevan al docente a la investigación, capacidad de reflexionar y tomar 

decisiones dentro de un contexto para la resolución de problemas, orientando a una 

formación de profesores críticos (Calero, et al., 2019; Paramés & Galvão, 2021; 

Sepúlveda & Mora, 2021). 

[CDC, Conocimiento psicopedagógico; 51:6] Professional knowledge 

creation is important for developing new understanding of learning and 

teaching, so it is strongly linked to critical reflection in education and 

understanding different values that underpin different views of reality. 

[CDC, Visión holística; 96:89] Con la reorientación de nuestra forma de vivir 

y producir hacia posiciones más conscientes y austeras, basadas en justicia 

social y ambiental, que tengan en cuenta los límites que supone vivir en un 

planeta con recursos finitos. 

 

Se puede señalar que es necesario enfatizar y trabajar aspectos que 

complementan al CDC, estos son los conocimientos metadisciplinares (1,05%) y el 

aprendizaje participativo (3,14%), dichas subcategorías están dirigidas a fortalecer cómo 

el docente integra lo filosófico, epistemológico e ideológico, es por esto que se debe 

realizar una reflexión sobre cómo se está produciendo el conocimiento y así realizar un 

cambio con respecto al pensar y hacer del estudiante desde la libertad de diseñar 

alternativas para las problemáticas que afectan la visión ecosocial. Así mismo, fomentar 

aprendizajes participativos en donde se encuentren espacios para la toma de decisiones 

y estrategias orientadas hacia la alfabetización (Herrero, et al., 2021), esto dirigido a 

realizar un cambio de postura respecto a la actitud frente a la enseñanza desde la FIP, 

trabajando por ejemplo, los conceptos disciplinares establecidos en los espacios de 

formación, para orientar hacia la resolución de problemas desde diferentes contextos, ya 

sean nacionales e internacionales. Así se enuncian enfoques relevantes que cumplan 

con estas condiciones los cuales son CTSA y CSC que tratan de orientar hacia un cambio 

de actitud y hábitos en los modos de pensar y actuar la vida (Granados, 2021), logrando 



48 
 

facilitar una formación investigativa que finalmente de paso a una transformación 

curricular, como se ve expresados en las siguientes unidades de registro: 

 

[CDC; Formación investigativa; 85:7] “Leff (1999) afirma que é necessário 

concentrar esforços na formação de professores e pesquisadores, incluindo 

que além de processos de formação e estratégias para elaborar conteúdos 

curriculares integrados é essencial o desenvolvimento de processos de 

investigação e reflexão”. 

[CDC; Transformación curricular; 102:8] “la transversalización de la 

investigación en el proceso docente con el objetivo de lograr desarrollar 

más y mejores perspectivas, intervenciones y propuestas pedagógicas; la 

reestructuración o ajuste de los planes, programas y actividades con el fin 

de problematizar la educación para que pueda posibilitar salidas a los 

problemas y situaciones que plantea la sociedad e integrar la vida diaria”. 

 

Existe una serie de relaciones con cada una de las subcategorías establecidas 

dentro del CDC, estas permiten comprender aspectos actitudinales, conceptuales y 

metodológicos del proceso de enseñanza y aprendizaje. A lo largo del desarrollo de las 

clases es pertinente realizar estrategias que orienten hacia una ciudadanía más 

responsable y crítica, desde el trabajo docente y cómo puede generar cambios desde su 

conocimiento y área para generar espacios participativos (Sánchez & Murga, 2019). 

Cabe destacar que es indispensable y necesario realizar un trabajo interdisciplinar y 

colaborativo, con el objetivo de tener nuevas perspectivas de enseñanza fundamentadas 

y actualizadas por medio de las nuevas investigaciones implementadas en la educación 

(Almeida, 2013), por tal razón. surge la necesidad de formar e incentivar las 

investigaciones en los docentes desde su formación inicial. 

 

[CDC; Formación investigativa; 96:48] “Es necesario generar en los 

educadores una cultura investigativa que favorezca una educación 

centrada en la investigación que transforme y mejore su acción 

profesional.” 

[CDC: Formación investigativa; 22:6] “consiste en favorecer que los futuros 

docentes aprendan los contenidos y comprendan la necesidad de su 
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incorporación a la docencia mediante un proceso de investigación e 

impregnación en la cultura de la sostenibilidad.” 

 

En esta categoría se evidenció una relación con la Formación en Capacidades-

Competencias (24,04%); Ciudadanía Ambiental (8,71%) y Ambientalización Curricular 

(4,88%) de modo, que es necesario relacionar estos grupos para complementar la FIP y 

una Educación para la Sustentabilidad Ambiental desde subcategorías como: Enfoques 

de enseñanza, conocimiento del contexto y formación investigativa. Estás subcategorías 

están destacando que existe un mundo en el cual el estudiante debe entender las 

relaciones existentes entre la sociedad y su entorno (Arias & Franco, 2014); así se 

demuestra la importancia de involucrar enfoques que tengan el objetivo de formar a los 

futuros profesores hacía una postura crítica, que cumpla con el objetivo de una educación 

transformadora en el pensar, sentir y actuar del sujeto desde una visión ambientalizada 

(Mogren, et al., 2019; Porcel, et al., 2021) 

 

[CDC: Enfoques de enseñanza; 67:3] “justificado pela pouca eficácia das 

abordagens tradicionais em despertar o interesse, criticidade e a 

curiosidade científica nos alunos, optou-se pelo uso da abordagem de 

ensino por investigação, que tem como princípio suprir e aprimorar o 

desenvolvimento de habilidades, estimulando a curiosidade em investigar, 

pesquisar, explorar, questionar, analisar, refletir e atuar como cidadãos 

críticos e reflexivos na sociedade a fim de transformarem a própria 

realidade. Essa abordagem se baseia na elaboração de uma questão 

problema que tenha sentido e significado para os alunos e para isso é 

preciso que, a problemática a ser investigada por eles, esteja situada em 

seu cotidiano.” 

 

El CDC es fundamental en la enseñanza y aprendizaje de la química puesto que 

en la formación y en la práctica docente, permite enfatizar que la educación de los 

contenidos se haga de manera comprensible, que involucre una reestructuración en el 

currículo logrando que el sujeto visualice la relación que tiene con la naturaleza y su 

contexto (Feitosa, et. al, 2021; da Silva & Cavalcanti, 2021). Así mismo, con esta 

categoría emergente se puede evidenciar que no se encuentra desvinculada tanto de la 

Ciudadanía Ambiental, la cual reconoce los derechos y deberes de la tierra junto con la 
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Ambientalización Curricular que se caracteriza en vincular la formación de las 

competencias del sujeto en su entorno social porque es precisamente uno de los 

mecanismos que permite un abordaje de los contenidos hacia lo ambiental desde lo que 

se visualiza en la realidad.  

El Diagrama 5, presenta la relación de subcategorías y densidades para la 

categoría CDC. 

Diagrama 5. Densidad de la categoría Conocimiento didáctico del contenido. 

 

5.1.5. Síntesis 

A lo largo de la primera fase de la investigación fue posible evidenciar que entre la 

literatura internacional y nacional existe un incremento de documentos que permitieron 

establecer la preocupación de diferentes autores por comprender cómo se está formando 

a los ciudadanos hacía una sustentabilidad ambiental. De este modo, se evidenció que 

entre las categorías emergentes y deductivas existe una varianza en cuanto a las 

demandas; así, aunque la Ambientalización Curricular (8,81%) y la Ciudadanía Ambiental 

(15,71%) fueron categorías deductivas, estas evidencian bajas densidades en 
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comparación de las categorías emergentes Formación de capacidades-competencias 

(33,3%) y CDC (42,14%), de esta manera, se logra visualizar que hay una demanda que 

es fundamental involucrar en las acciones y destrezas del profesorado que se quiere 

formar, y es involucrar el contexto que necesita atención, cambios y soluciones; así 

mismo, se puede ver que existe una preocupación por los problemas socioambientales, 

los cuales son un escenario de enseñanza y de aprendizaje que permitirían transformar 

la realidad desde lo teórico y realizar una transición hacia lo práctico buscando analizar 

otros horizontes curriculares. 

En este sentido, se encuentra que existe una relación directa respecto a las 

categorías emergentes encontradas en el análisis documental, siendo necesaria una 

educación contextualizada, critica, actualizada y transversal, por consiguiente, es 

fundamental que desde la Formación Inicial de Profesores se eduque no solo desde 

contenidos disciplinares, sino que se entienda cómo se transmite el conocimiento más 

allá de la memorización, y se posibilite la generación de alternativas y estrategias de 

enseñanza, realizando un autoanálisis desde la formación de docentes y aspectos 

integrales del CDC, pues este conocimiento es el que le da identidad el profesional 

docente (Parga, et al., 2015); una vez realizado este análisis se debe reconocer a los 

sujetos que se encuentran participes en este proceso y las competencias que demanda 

la sociedad actual, esto dado los diversos fenómenos socioambientales que los afectan 

y que requieren de personas que participen activamente, con sus posturas, argumentos 

y destrezas sostenidas desde sus conocimientos y procesos educativos (Cebrián, et al., 

2019). 

Cabe destacar que las categorías deductivas AC y CA contaban con unas 

subcategorías (Tabla 1), las cuales con el proceso de análisis se complementaron con 

las categorías emergentes. Así mismo, se debe mencionar que la selección de 

documentos no solo mostró una tendencia en la FIP, sino que también en la formación 

de posgrados, puesto que se mencionó la falta de enseñanza y aprendizaje hacía 

contextos ambientalizados en los pregrados; finalmente, se resalta que las categorías 

que surgieron y se tuvieron en cuenta, fueron propuestas para visualizar las relaciones 

presentadas hacia EpSA.  
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5.2. Resultados y análisis de la Fase 2 

En esta fase se tuvo en cuenta el análisis de 47 Syllabus del plan de estudios del PLQ 

de la Universidad Pedagógica Nacional. Estos están divididos en componentes de 

fundamentos generales o deontológicos (9), saberes específicos disciplinares (26); 

componente de saberes pedagógicos y didácticos (9); y espacios electivos (3), lo que se 

puede ver en el Anexo 5. Cabe destacar que las categorías que se tuvieron en cuenta 

para el análisis documental fueron las establecidas en la fase 1 (deductivas y 

emergentes), de este modo, se evidencia mediante las densidades altas y bajas de las 

subcategorías que no hay una diferencia en la demanda que logre resaltar o diferenciar 

significativamente entre ellas mismas, lo que demuestra una baja presencia de 

interacción de componentes relacionados con la AC, CA, CDC, EpSA y la FeCC. Sin 

embargo, se hizo el análisis desde las subcategorías deductivas que presentan relación 

con las 5 categorías establecidas y los componentes que tuvieron mayor interacción 

entre estas. 

5.2.1. Categorías deductivas 

A partir de los criterios propuestos tanto en las categorías emergentes y deductivas se 

puede visualizar en el análisis de los 47 documentos y a partir de la pregunta específica 

para esta fase, que hubo una baja tendencia hacia una EpSA y una CA, puesto que la 

presencia de las subcategorías es mínima, lo cual indica que a pesar de tener un cambio 

en la versión 2 y 3 del programa en el análisis no se observa una diferencia entre los 

syllabus; en este sentido, se puede decir que los resultados expuestos abarcan solo a 7 

espacios académicos que están relacionados con la Educación para Sustentabilidad 

Ambiental, siendo las subcategorías: Orientación hacia la interdisciplinariedad, la 

interacción entre dimensiones e incentivación hacia los profesores; ahora bien, para el 

caso de la Ciudadanía Ambiental los criterios que se enlazan son: Participación política, 

Cuestionamiento de conflictos ecosociales; la inclusión e introducción desde lo ambienta 

y Convivencia social.  

[Orientación hacia la interdisciplinariedad; Educación Ambiental; 1:1] Por 

medio de estrategias y acciones interdisciplinarias que contribuyan a 

manejar y solucionar las necesidades y problemas generados por las 

interacciones. 
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[Incentivación hacia los profesores; Sistemas inorgánicos; 26:2] Reconoce 

que las aplicaciones de la química inorgánica deben revisarse para generar 

propuestas metodológicas innovadoras que contemplan la sustentabilidad 

ambiental contextualizada y el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Química.  

 

Lo anterior es un análisis visto desde las subcategorías de interés que 

complementan a las categorías deductivas, aun así, se realizó el análisis desde los 

componentes (Diagrama 7) donde se puede notar el de saberes específicos y 

disciplinarios que cuenta con espacios académicos como, Sistemas inorgánicos, Teorías 

físicas 3, Sistemas Bioquímicos 1; Sistemas Biológicos 1 y 2, los cuales presentan mayor 

relación con una posible enseñanza y aprendizaje hacia una Ciudadanía Ambiental, ya 

que se muestra alguna preocupación por la participación del sujeto en su contexto, por 

poseer conocimientos sociales sobre los derechos y deberes no solo sobre el humano 

sino de la relación que tiene con la naturaleza. En comparación con la EpSA, se puede 

observar que aún no son favorecidos estos criterios en los componentes, puesto que en 

los análisis realizados se observa que los syllabus están enfocados en una visión 

disciplinar (química, pedagógica y didáctica), pero no van dirigidos hacia una visión 

ambiental que se preocupe por enseñar lo visto desde en el entorno hacia una reflexión 

para dar solución a diferentes problemáticas. 

 

[Conocimiento social; Sistemas bioquímicos; 24:1] Algunos derroteros 

sobre los cuales se construye la propuesta didáctica enmarcada en el 

desarrollo de los sistemas bioquímicos involucran la inclusión de la 

dimensión social en la educación científica, la familiarización con los 

procedimientos básicos de la ciencia tales como el acceso a la información, 

su utilización y comunicación, la consideración ética y el papel del 

pensamiento crítico. 

 

Por otro lado, también se puede mencionar que, a diferencia del análisis realizado 

en la fase 1, presenta una mínima relación entre categorías emergentes (CDC y FeCC) 

y categorías deductivas, esto demuestra que existe un déficit entre los criterios y las 

nuevas categorías del análisis de la fase 1 y que son fundamentales para una EpSA. 
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Diagrama 6. Densidad de las subcategorías para las categorías deductivas. 
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Diagrama 7. Densidad entre componentes y subcategorías deductivas. 

 

5.2.2. Categorías emergentes 

De forma general, por medio del análisis de las subcategorías emergentes que se 

trabajan desde el CDC y la FeCC, se refleja una interrelación entra la CA y AC, ya que a 

lo largo de los syllabus del PLQ se toman aspectos relevantes que involucran estas 

categorías pero que no superan más de 2 espacios académicos, tal como se ve en el 

Diagrama 8. 

Se encontró que los espacios académicos como Educación ambiental, Sistemas 

Biológicos, Énfasis didácticos y Énfasis disciplinares son los únicos que demuestran una 

relación con competencias de argumentación sólida y resolver problemas orientados en 

situaciones contextualizadas que le permitan al docente en formación generar ideas 

objetivas y fundamentadas en un proceso de aprendizaje para proponer soluciones que 

integren aspectos conceptuales que lleven a reforzar las habilidades prácticas para que 

puedan ser relacionadas con aspectos sociales, éticos, políticos, culturales y demás 

donde se visualiza que favorecen la formación en las destrezas del estudiante para lograr 

dinamizar una EpSA. 
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[Argumentación solida; Sistemas Biológicos I; 22:1] Se promoverán en un 

ámbito científico-humanístico en relación del hombre con el medio natural 

que lo rodea. Se sumarán la actitud crítica, el campo de la interpretación, la 

inferencia, la argumentación, las relaciones, el análisis, la capacidad de 

sintetizar, razonar y predecir sobre temas que permiten establecer 

comprensiones razonables sobre los niveles de organización de los seres 

vivos. 

 

[Resolver problemas; Sistemas Biológicos I; 16:5] Liderar procesos 

educativos en Química y ciencias afines, en pedagogía, en investigación, 

en ciencias ambientales, en tecnología de la Química, y en prestación de 

servicios que involucren al hombre, a la cultura y a la sociedad, articulados 

con la realidad social, cultural, económica, política y ambiental del país por 

medio de estrategias y acciones interdisciplinarias que contribuyan a 

manejar y solucionar las necesidades y problemas generados por las 

interacciones “hombre - ciencia - sociedad - ambiente y desarrollo”, dentro 

del contexto de deberes y derechos ciudadanos. 

 

Dentro de la categoría de CDC se resalta la importancia de conocer el contexto y 

la formación investigativa en la FIP, de tal manera que los procesos y las estrategias 

empleadas en espacios académicos como: Seminario de Pedagogía y Didáctica I, 

Legislación Educativo y Teorías físicas I, se están centrando en las necesidades que se 

están viviendo, con el fin de que los conocimientos se puedan aplicar por parte de los 

futuros profesores de química para profundizar no solo en el área de las ciencias, sino 

desde el trabajo colaborativo e interdisciplinar que permita abarcar problemáticas 

socioambientales, con el fin de indagar en espacios situados para transponer, 

transformar o integrar el conocimiento con lo ambiental, tal como lo plantea Parga (2019). 

[Conocimiento del contexto; Seminario de Pedagogía y Didáctica I; 43:1] 

permite determinar sus diferencias y relaciones con la pedagogía, para 

comprender porque caracterizar la enseñanza aprendizaje como un 

proceso constructivo en proyección con la educación en ciencias; 

educación que debe atender las demandas sociales de hoy. 

[Formación investigativas; Formulación y gestión de proyectos; 39:1] 

componentes que posibiliten la reflexión, discusión, análisis, proposiciones 
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y transformaciones de y desde los contextos en los que se desarrollan 

diversidad de proyectos educativos 

 

Diagrama 8. Densidad de las subcategorías de las categorías emergentes. 

 

La tendencia que se presenta en el plan de estudios del PLQ evidencia una 

marcada diversidad de subcategorías que se encuentran agrupadas en los componentes 

del plan de estudios, (Diagrama 9) se puede señalar como aspecto general que la mayor 

densidad se encuentra en el componente de saberes específicos y disciplinares 

químicos. Dentro de este grupo se presentan 26 espacios académicos de los cuales 20 

cuentan con una interacción con las categorías de CDC y FeCC. 

También se puede observar que según el Diagrama 9, existe una falta de 

integración entre los componentes de los Syllabus, puesto que se evidencia que las 

subcategorías no tienen gran tendencia y no se presenta entre ellas grandes relaciones 

que permitan establecer que los espacios académicos para la formación inicial de 
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profesores de química cuenten con una mínima relación, la cual orienta que la enseñanza 

y aprendizaje de la química ambientalizada no está siendo abordada, aspecto que 

coincide con la caracterización de Parga, et al. (2014) y Parga (2019). 

Diagrama 9. Densidad entre componentes y subcategorías emergentes. 

 

5.2.3. Síntesis 

Los contenidos de los planes de estudio de la Licenciatura en Química de la UPN se 

encuentran con baja inclusión respecto a la CA y EpSA, aspecto que impide 

ambientalizar el currículo; si bien hay algunos espacios académicos como Educación 

ambiental, Química verde y energías alternativos, Sistemas biológicos y los Énfasis, los 

cuales abordan temas relacionados con lo ambiental, pero según Parga (2019) no 

cumplen con principios de la ambientalización curricular pues no hay visiones sistémicas, 

complejas, interdisciplinares, holísticas, entre otras, que fomenten las capacidades 

competencias en los nuevos profesores. 

5.3. Propuesta de criterios Fase 3 

De acuerdo con las limitaciones encontradas en la fase 2 y las tendencias de la fase 1 

respecto a la CA y EpSA que permitan ambientalizar el currículo de LQ, se establecieron 
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los criterios de la Tabla 8 como aspectos que pueden fortalecer la formación de 

profesores de química en la que se hace necesario trabajar desde la perspectiva del 

CDC y la FeCC. 

Tabla 8. Criterios de la EpSA, CA, FeCC y CDC para una AC 

Categoría Criterios y variables 

EpSA 

Integrar políticas y espacios abiertos que permitan una educación integral 
contextualizada y ubicada con responsabilidad colectiva 

Orientar al estudiante hacia la construcción de procesos formativos desde 
estrategias ambientalizadas hacia una acción de repensar y reflexionar. 

Ciudadanía 

Ambiental 

(CA) 

Generar una participación y acciones políticas y su relación con el currículo que 
forme de manera objetiva un cambio en la cultura y conciencia ciudadana. 

Cuestionar y ser partícipes del proceso de enseñanza y aprendizaje dada la 
relación entre sujeto y naturaleza respecto a los conflictos ecosociales existentes. 

Establecer estrategias flexibles e integradoras en la FIP para abordar temáticas 
ambientales controversiales. 

Formación en 

Capacidades-

Competencias 

Orientar al profesor en formación inicial hacia la toma de decisiones, la 
investigación e interés por la ciencia para analizar la crisis planetaria actual y 
futura. 

Formar LQ con perspectiva social, activos y responsables que respeten la 
diversidad cultural y afronten desafíos ambientales. 

Relacionar los valores y actitudes sustentables con la Ciencia Tecnología 
Sociedad y Ambiente para establecer una postura hacia lo biocéntrico. 

Conocimiento 

didáctico del 

Contenido 

Facilitar que el estudiante en formación inicial se conecte de manera cognitiva y 
afectiva con su contexto, lo cual le permita modificar su conducta personal y 
sensibilización con la naturaleza. 

Desarrollar conocimiento profesional que se vinculen con la reflexión en educación 
y favorezca a nuevas investigaciones. 

Realizar cambios en la FIP desde su propio conocimiento para generar estrategias 
orientadas a una ciudadanía responsable y crítica. 

 

Desde una mirada internacional se evidencia como los diferentes planes de 

estudios de carreras profesionales se encuentran desorientados y poco estructurados 

para que estas sean capaces de formar individuos que afronten las problemáticas 

actuales; pues como lo establecen Zuin, et al. (2021) los planes de estudios actuales de 

carreras en ciencias brindan un espacio limitado para los principios y prácticas en 

sustentabilidad ambiental, impidiendo la AC (Parga, 2021). Además, estudios 
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presentados por Wolff, et al. (2017) evidencian cómo la sustentabilidad está en conflicto 

con tendencias generales de la sociedad y la política afectando a la formación inicial de 

profesores puesto que, está se aborda desde disciplinas separadas, como pasa en la 

LQ. Así mismo, se evidencia que las IES son libres de seleccionar y poner en práctica la 

ambientalización en su currículo, pero no se presenta una aplicación notable (Parga, 

2019). Un claro ejemplo lo resaltan Chisingui y Costa (2020) al ver que los docentes y 

las actuales reformas curriculares de Angola tienden a un desarrollo de habilidades, 

actitudes, valores y éticas ambientales, pero en el marco de la formación inicial de 

profesores no es una práctica común en la institución. Por consiguiente, como lo 

menciona da Silva y Gomes (2021) se deben establecer criterios en pro de una EpSA al 

actual plan de estudios del PLQ que procure posicionarlo a las actuales tendencias 

globales sobre los planes académicos universitarios. 

Desde lo local, es decir, considerando los resultados encontrados en el presente 

trabajo, estos coinciden con deficiencias de AC internacional, es decir, hay que superar 

esto en la formación de profesores para implementar y analizar estrategias de 

sustentabilidad en las prácticas docentes que les ayude a construir saberes, principios, 

valores fundamentados y enriquecidos para la AC.  

Es necesario revisar los espacios académicos pues estos en sí mismos no están 

ambientalizados, si bien hay algunas capacidades - competencias que pueden ir hacia 

la sustentabilidad ambiental y formación ciudadana ambiental, lo que estaría ligado a las 

demandas actuales y cómo estas se encuentran contextualizadas. Se recomienda hacer 

una revisión conjunta de estas para actualizarlas y trabajarlas de forma conjunta como 

programa y no de forma individualizada. 

Asimismo, se recomienda establecer no sólo conocimientos disciplinarios, ya que 

como se evidencia en los Diagramas 7 y 9 la mayor parte de las interacciones provienen 

de espacios académicos de esta índole, lo cual puede generar según Hogan y O’Flaherty 

(2021) barreras para el aprendizaje de la FIP, siendo una sobrecarga del plan de 

estudios, en donde sus enfoques para el aprendizaje están más orientados a presentar 

exámenes en lugar de fomentar un desarrollo profesional. De este modo, se debe 

reconsiderar el academicismo y orientar el rol del nuevo profesor de química frente a los 

actuales desafíos, para desarrollar posturas abiertas a la contextualización, a las 
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controversias de la sociedad y del ambiente, en el que puedan articular desde el CDC su 

profesionalismo docente, más allá del salón de clases, esto es, atender su compromiso 

ético y moral respecto a los problemas actuales (Parga, 2019), por lo tanto, la FIP 

demanda de capacidades - competencias para saber pensar críticamente y actuar, desde 

una enseñanza de la química que articule dimensiones para la ciudadanía ambiental que 

promueva una educación para la sustentabilidad, esto es ambientalizar el currículo. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La enseñanza de la química y de las ciencias debe lograr ser ambientalizada, lo que 

involucra al estudiante, al docente y al currículo; por ello, desde la formación de futuros 

profesores se debe ser consciente de los fenómenos actuales y cómo desde la educación 

se pueden articular para lograr un aprendizaje crítico, reflexivo y contextualizado, 

inicialmente desde el propio contexto del sujeto y luego trascender hacia una mirada 

global. De esta manera, la presente investigación posibilitó tener un panorama actual de 

las Instituciones de Educación Superior y el déficit que tienen los profesores en formación 

inicial al no relacionar la realidad de los contendidos impartidos y aplicarlos en diferentes 

dimensiones. 

Por consiguiente, es fundamental conocer cómo se están formando los futuros 

docentes, especialmente en química; desde las diferentes IES a manera global que 

ofertan estos programas académicos los cuales deben generar estrategias de forma 

conjunta, esto dado que se está realizando un proceso de enseñanza y aprendizaje bajo 

los mismos problemas socioambientales y por ende, a sujetos que deben ser partícipes 

y estar inmersos en su proceso educativo; por tal razón, contar con diferentes áreas o 

disciplinas no significa que estos deban trabajarse de manera individual y aislada, puesto 

que realmente se debe fomentar y crear escenarios que fortalezcan capacidades-

competencias para enriquecer ideas y mecanismos desde pares colaborativos. 

Es así como, este trabajo tuvo como objetivo general analizar en los contenidos 

de enseñanza, del programa de Licenciatura en Química de la Universidad Pedagógica 

Nacional, criterios de ambientalización curricular para la ciudadanía ambiental y para la 

sustentabilidad ambiental. A partir de esta búsqueda surgió el objetivo específico de la 

primera fase relacionados con analizar en la literatura internacional y nacional, aspectos 
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sobre la Ambientalización Curricular que favoreciera la formación para la Ciudadanía 

Ambiental y Educación para la Sustentabilidad Ambiental en la formación inicial del 

profesorado de química, en este sentido, se evidenció que entre el 2019 y el  2022, hay 

una creciente preocupación de la educación en ciencias, en interacción con el ambiente 

y el actuar del sujeto en formación. 

 De aquí, que se tuvieran presentes diversos documentos nacionales e 

internacionales, entre ponencias de congresos del área de educación en ciencias 

naturales, tesis, disertaciones y artículos, los cuales permitieron, a partir de categorías 

emergentes de estos, complementar criterios de propuesta frente a la ambientalización 

desde la EpSA articulada con el CDC y la FeCC; sin embargo, estos documentos, 

evidencian que aún existe déficit sobre la formación docente para orientar una 

enseñanza y aprendizaje que atienda las problemáticas socioambientales actuales por 

lo tanto, se hace un llamado para que surja la necesidad de investigar y establecer 

diversas alternativas para visibilizar aspectos y metodologías innovadoras para la 

formación de ciudadanos desde las ciencias y la FIP. 

De este modo, revisando las demandas respecto a las habilidades y destrezas 

que se deben cumplir para la formación inicial de profesores en química y dentro del 

perfil del egresado del PLQ, se debe tener presente que lo proyectado de forma 

documental, a nivel del departamento, no debe minimizarse únicamente al cumplimento 

de políticas, ya que uno de los objetivos de la Universidad Pedagógica Nacional 

realmente es el involucrar al sujeto en la realidad social de lo ambiental, para que el 

profesor lo pueda desarrollar desde diferentes estrategias que den paso a solucionar 

necesidades.  

Respecto al objetivo de la fase dos, se buscó describir en los contenidos de los 

syllabus del PLQ de la UPN, tendencias que favorecieran la ambientalización curricular 

para la ciudadanía ambiental y para la sustentabilidad ambiental, sin embargo, no es algo 

que se esté cumpliendo desde los syllabus de los espacios académicos, únicamente se 

visualizó en cuatro espacios tales como Educación ambiental, Pedagogía y didácticas, 

Énfasis o Química verde, los cuales son escenarios escasos que trabajan destacando 

aspectos que favorecen una EpSA y la FeCC, pues en los diferentes campos de 
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formación se manejan problemáticas contextualizadas y por ende, proponen el desarrollo 

de habilidades para poder abarcarlas. Además, la poca interacción entre los espacios 

académicos, el abordaje de este ámbito en asignaturas concretas y visiones desde 

aspectos disciplinares, limita que se pueda avanzar hacia condiciones sustentables, lo 

que puede presentar una poca actualización continua y que esta no esté acorde a los 

movimientos actuales que tienen los currículos en ámbito internacional. 

De acuerdo con el análisis desarrollado se observa un panorama que no favorece 

la AC; se evidencia que es necesario profundizar en estos aspectos desde la formación 

inicial de profesores en química, ya que, por falta de estos conocimientos respecto a la 

ambientalización, ciudadanía y sustentabilidad, no se forma a un docente con proyección 

hacia las demandas sociales y ambientales que debe atender; por esto, se propusieron 

criterios (objetivo tres) desde la FeCC, CA, CDC y EpSA para la Ambientalización 

Curricular que favorezca dicha en la LQ de la UPN. 

Finalmente, y como recomendación, se plantea la necesidad de mejorar la 

educación en general y la educación en la LQ de la UPN, para integrar los aspectos 

teóricos de la formación, con los de la acción docente y el abordaje de las actitudes que 

pueda tener; además, las implicaciones que trae una participación desde las relaciones 

ciencia, tecnología y ambiente con la sociedad, involucra que se resalte el rol docente, 

para las transformaciones que generaría a corto y largo plazo, teniendo en cuenta las 

tendencias de la fase 1 y las demandas de la fase 3, que enfatizan en investigar 

constantemente currículos contextualizados ya que la sociedad es dinámica, y desde 

esta, y sus problemas se pueden implementar estrategias controversiales para la 

reflexión, conciencia y sensibilidad por la naturaleza y su crisis. 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Matriz para el análisis documental de los syllabus del PLQ 
 

Categoría Subcategoría 

Ambientalización 
Curricular 

• Políticas 

• Praxis ambiental 

• Promoción del pensamiento crítico 

• Orientación del aprendizaje y la enseñanza 

CDC 

• Conocimiento del contexto 

• Conocimiento disciplinar 

• Conocimiento psicopedagógico 

• Construcción significativa del conocimiento  

• Enfoques de enseñanza 

• Formación investigativa 

• Trabajo docente colaborativo 

• Visión holística 

Ciudadanía 
Ambiental  

• Alfabetización científica y ambiental 

• Cambio de mentalidad ambiental 

• Conocimiento Social 

• Convivencia social 

• Cuestionamiento de conflictos ecosociales 

• inclusión desde lo ambiental  

• Introducción a lo ambiental 

• Participación social 

 

Educación para la 
sustentabilidad 

ambiental 

• Incentivación hacia los profesores  

• Interacción entre las dimensiones 

• Orientación hacia la interdisciplinariedad 

• Reconocimiento de los derechos de la naturaleza 

Formación en 
capacidades-
competencias 

• Argumentación solida 

• Autonomía 

• Habilidades prácticas 

• Postura crítica 

• Razonamiento sociocientífico 

• Reflexionar 

• Resolver problemas 

• Responsabilidad social 

 
  



74 
 

Anexo 2. Software ATLAS.ti, Grupo de códigos y de documentos 

Gráfico 2. Grupos de códigos 

 

Gráfico 3. Grupo de documentos 

 

 

Anexo 3. Redes individuales de categorías y subcategorías 

Diagrama 10. Categoría de Ambientalización Curricular 

 

Nota. Fuente. ATLAS.ti 
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Diagrama 11. Categoría de Ciudadanía Ambiental 

 

 

Nota. Fuente. ATLAS.ti 

Diagrama 12. Categoría de Formación en Capacidades-Competencias 

 

 

Nota. Fuente. ATLAS.ti 
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Diagrama 13. Categoría de Conocimiento Didáctico del Contenido 

 

Nota. Fuente. ATLAS.ti 
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Anexo 5. Listado de los espacios académicos  

Componente No. Espacio académico 

Fundamentos 
generales o 

deontológicos 

1 Versión-02 educación ambiental  

2 Versión-02 química computacional  

3 Versión-03 formación en lengua extranjera, ingles I 

4 Versión-03 formación comunicativa en español  

5 Versión-03 formación matemática I 

6 Versión-03 formación matemática II  

7 Versión-03 formación matemática III 

8 Versión-03 informática educativa I 

9 Versión-03 informática educativa II 

Saberes 
específicos y 
disciplinares 

10 Versión-02 énfasis didáctico II 

11 Versión-02 énfasis disciplinar I  

11 Versión-02 énfasis disciplinar II  

12 Versión-02 geociencias  

13 Versión-02 métodos de análisis químico I  

14 Versión-02 métodos de análisis químico II  
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Componente No. Espacio académico 

15 Versión-02 sistemas biológicos I 

16 Versión-02 sistemas biológicos II  

17 Versión-02 sistemas fisicoquímicos I  

18 Versión-02 sistemas fisicoquímicos II  

19 Versión-02 énfasis didáctico I 

20 Versión-03 métodos de análisis químico I  

21 Versión-03 sistemas biológicos I 

22 Versión-03 sistemas biológicos  

23 Versión-03 sistemas bioquímicos  

24 Versión-03 sistemas fisicoquímicos I 

25 Versión-03 sistemas inorgánicos I 

26 Versión-03 sistemas inorgánicos II  

27 Versión-03 sistemas orgánicos I 

28 Versión-03 sistemas orgánicos II  

29 Versión-03 teorías físicas I 

31 Versión-03 teorías físicas II  

32 Versión-03 teorías físicas III  

33 Versión-03 teorías química I  

34 Versión-03 teorías químicas II 

35 Versión-03 teorías químicas III  

Saberes 
pedagógicos y 

didácticos 

36 Versión-03 educación y sociedad 

37 Versión-03 formación filosófica  

38 Versión-03 formulación y gestión de proyectos educativos  

39 Versión-03 historia y epistemología de la química  

40 Versión-03 legislación educativa  

41 Versión-03 psicología cognitiva  

42 Versión-03 seminario de pedagogía y didáctica I 

43 Versión-03 seminario de pedagogía y didáctica II 

44 Versión-02 seminario de pedagogía y didáctica III  

Electivas 

45 Versión-01 bioquímica, salud y ejercicio  

46 
Versión-01 química verde y energías alternativas para profesores de 
ciencias  

47 Versión-01 seminar skills for science teachers 

 


