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LA INVESTIGACIÓN 

GENERA 

CONCIENCIA 

RESPECTO AL 

CUIDADO DEL 

AMBIENTE A 

PARTIR DEL 

ACERCAMIENTO 

DE LOS NIÑOS A 

PROBLEMAS QUE 

SE PRESENTAN 

EN SU ENTORNO. 

 
 

RESUMEN 
 

Esta investigación surge de la 

reflexión sobre el impacto del 
discurso del docente como lí- 
der pedagógico para generar 

consciencia respecto al cuida- 
do del ambiente, a partir del 
acercamiento de los niños a 
problemas que se presentan en 

su entorno y que en las prácti- 
cas de la escuela no son tenidas 
en cuenta, pero en donde sí se 

generan discursos que son to- 
talmente ajenos al contexto de 
los estudiantes. 

 

ABSTRACT 

 
This research arises from the 

reflection on the impact of the 
teacher’s discourse as a pe- 
dagogical leader to generate 
awareness regarding the care of 

the environment, from the ap- 
proach of children to problems 
that arise in their environment 

and that in school practices are 

 
 

not taken into account, but whe- 
re discourses are generated that 
are totally  alien to the context of 

the students. 
 

PALABRAS CLAVES 
 

Educación, consciencia ambien- 
tal, oralidad, saber ancestral. 

 

KEY WORDS 
 

Ancestral knowledge, environ- 

mental awareness, education, 
orality 

 

PLANTEAMIENTO 

DE LA PROBLEMÁTICA 
 

Esta investigación surge de las 
prácticas cotidianas en la escue- 
la sobre el impacto del discurso 

del docente como líder peda- 
gógico para generar conciencia 
respecto al cuidado del ambien- 

te a partir del acercamiento de 
los niños a problemas que se 

 
 

presentan en su entorno y que 
en las prácticas de la escuela no 
son tenidas en cuenta, pero en 

donde sí se generan discursos 
que son totalmente ajenos al 
contexto de los estudiantes. 

 
Se parte de uno de los obje- 
tivos del proyecto Colciencias 
“La construcción de la cons- 

ciencia ambiental para trabajar 
en y desde la escuela”, (Castro, 
D., y otros, 2012) para lo cual se 

formulan las siguientes pregun- 
tas ¿Cómo se está trabajando la 
educación ambiental en la es- 

cuela?, ¿de qué manera nuestras 
comunidades indígenas han lo- 
grado mantener relación armó- 

nica con la naturaleza?, ¿cuál es 
su visión de cuidado del ambien- 
te? Y, ¿cuál ha sido el papel de 
la oralidad en los dos contextos? 

 

El objetivo general del proyec- 
to Colciencias fue promover 
en la escuela la circulación de 
los saberes ambientales de los 
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originarios (indígenas) y la co- 
munidad educativa en torno a 
la consciencia ambiental en el 

área de ciencias naturales y en 
los Proyectos Ambientales Esco- 
lares PRAE, y el objetivo especí- 

fico de esta sublínea es recono- 
cer los discursos orales que se 
tejen alrededor del cuidado del 

ambiente en la interacción con 
el otro y con lo otro en el con- 
texto escolar. 

 

ANTECEDENTES 
Y JUSTIFICACIÓN 

 
El grupo investigador desde el 

proyecto de Colciencias men- 
cionado (Castro, D., y otros, 
2012) abordó esta problemáti- 

ca al observar que el discurso 
en la escuela está basado en lo 
que disponen los lineamientos 

curriculares del Ministerio de 
Educación Nacional, los cuales 
son el marco de referencia que 

orienta la labor pedagógica en 
las instituciones públicas y priva- 
das del país, pero se encuentra 

que no se evidencia claramente 
el impacto de ese discurso fren- 
te a las necesidades reales de la 
comunidad en relación con el 

ambiente. 
 

Desde la perspectiva de currí- 
culo el tema de lo ambiental 
no se puede reducir a una asig- 

natura del plan de estudio; y 
menos aún, a uno de los temas 
que componen la enseñanza de 

la disciplina de las ciencias na- 
turales. Lo ambiental debe ser 
preocupación de todo ciudada- 

no que habite nuestro planeta, 

razón por la cual la enseñanza 
de lo ambiental no es potestad 

únicamente de los docentes del 
área de ciencias naturales, sino 
de cada uno de los docentes 

que participan en el contexto 
escolar; en consecuencia, los 
docentes integrantes de la in- 

vestigación pertenecen a dife- 
rentes áreas del conocimiento, 
encontrando que su desem- 
peño docente y sus prácticas 

educativas van desde preesco- 
lar, primaria y secundaria, y pasa 
por directivos docentes como 

coordinadores de la sección de 
primaria y de secundaria. 

 

De esta manera se abordaron lo 
ambiental desde un discurso pe- 

dagógico que convoca al espa- 
cio escolar en torno a la concep- 
ción de la conservación como 

un sistema integrador de otros 
aspectos   ambientales   como 
la contaminación, los recursos 

naturales, y la preservación; de 
esta manera se contrasta la mi- 
rada cientificista occidental con 

la mirada ancestral de nuestros 
originarios. 

 

REFERENTES TEÓRICOS 
 

La investigación realizada se 
abordó desde del análisis del 
discurso siguiendo postulados 

desde la hermenéutica a partir 
de la aproximación a los saberes, 
sentires y voces de los docentes 

que formaron parte de la inves- 
tigación tanto del Vaupés como 
de Bogotá, Colombia. La inves- 

tigación se apoya en los refe- 
rentes y fundamentos teóricos y 

conceptuales de Vasilachis, Leff,  
Ong, entre otros. La reflexión y 

transformación del discurso oc- 
cidental de los docentes sobre 
la conciencia ambiental a través 

del intercambio con los sabedo- 
res indígenas han sido un gran 
hallazgo y aporte a este estudio 

que se constituye como contri- 
bución al grupo de investigación 
CONSCIENCIA, AMBIENTE + 

EDUCACIÓN de la Corporación 
Escuela Pedagógica Experimen- 
tal CEPE. En cuanto al término 

consciencia es entendido como 
la capacidad del ser humano de 
percibir la realidad y reconocer- 
se en ella, lo cual es diferente de 

conciencia como la capacidad 
de definir entre el bien y el mal 
(RAE, 2010). 

 

Además, en este proyecto, los 

autores se inclinan por la deno- 
minación de originario14, en vez 
de indígena, por varias conside- 

raciones. La primera de ellas, el 
sentido que tiene y transmite el 
significado de originario, pues 

conecta a quien lo recibe con 
la noción de enraizamiento, de 
base ancestral. El sentido inclu- 
ye y sugiere una compleja red de 

relaciones y difiere del sentido 
que instalaría el término indíge- 
na si se hubiera adoptado como 

punto de partida de la reflexión,  
pues su semántica15 transmite 
una noción de procedencia. La 

segunda consideración es la ne- 
cesidad de reconocer, visibilizar 
y dar cuenta de la gran canti- 

dad de saberes que reposan en 

 

 
 

 
14 Originario: (Del lat. originarĭus).1. adj. Que da origen a alguien o algo.2. adj. Que trae su origen de algún lugar, persona 

o cosa. En: www.rae.es 
15 Indígena:1. adj. Originario del país de que se trata. En: www.rae.es 
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la memoria de los sabedores y 
sabedoras originarios en forma 
integral e indivisible. 

 

La tercera, los autores se deslin- 

dan del uso de las palabras con 
que comúnmente se nombra a 
los originarios tales como indios 

o indígenas, cuya carga lingüís- 
tica tiene un peso enorme de 
prejuicio, desconocimiento y so- 

metimiento cultural, de manera 
que al usarse se perpetúan las 
actitudes lingüísticas que reafir- 

marían estos sentidos. 
 

Una vez acogido este término, 
la tarea fue discernir un perfil 
de sabedor o sabedora de un 

pueblo originario. Este discer- 
nimiento llevó a la compren- 
sión de características esencia- 

les que ellos y ellas ostentan 
tales como: a) el conocimiento, 
uso y práctica de su idioma, sus 

tradiciones, sus entornos, sus 
territorios y su historia; b) ser 
reconocidos por la gente de su 

propio pueblo como sabedores 
o sabedoras; c) ser personas 
mayores que por su experien- 
cia, madurez y sabiduría trans- 

miten a las nuevas generacio- 
nes su palabra y la hacen obra; 
d) vivir en sus propios territorios 

y estar en condiciones de trans- 
mitir a otros no indígenas su co- 
nocimiento16. 

 

Por otra parte, se precisan los 

términos de currículo, conser- 

vación ambiental y desde este 
marco se desarrollará lo refe- 
rente al discurso. 

 
Se comparte la definición que 
propone Stenhouse, (1987, p. 5)  

“El curriculum es un intento de 
comunicar los principios esen- 
ciales de una propuesta educati- 

va de tal forma que quede abier- 
ta al escrutinio crítico y puede 
ser traducida efectivamente a 

la práctica”; esta definición de 
currículo rompe con las concep- 
ciones centradas en principios 
teóricos disciplinares17 en don- 

de la transmisión de los conte- 
nidos disciplinares deja de ser el  
centro del oficio de la docencia 

para convertirse en un proyecto 
particular de educación que co- 
rresponda a unos principios de 

un contexto particular, en tanto, 
un currículo centrado en la prác- 
tica, generalmente se evidencia 

un activismo en donde el resul- 
tado son prácticas aisladas de 
las cuales no se pueden estable- 

cer rutas de seguimiento como 
formas de evaluar y retroalimen- 
tar los procesos pedagógicos 

educativos. 
 

La definición de Stenhouse pro- 
pone una relación reflexiva entre  

teoría - práctica y práctica –  teo- 
ría, en la cual el “escrutinio crí- 
tico” es la posibilidad de tener 

la participación de los diversos 
agentes educativos que inter- 
vienen en los procesos pedagó- 

gicos en la escuela. 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En la consecución de los obje- 
tivos planteados se emplea una 

metodología de investigación 
de carácter descriptivo, inter- 
pretativo y explicativo, en el que 

se combinan los métodos de 
análisis cualitativos y cuantitati-  
vos (mixto) a partir de la inves- 
tigación acción (IA). Metodoló- 

gicamente, la (IA) propone un 
espiral autorreflexivo formado 
por ciclos sucesivos de plani- 

ficación, acción,   observación 
y reflexión, que permitirán es- 
tablecer un diálogo crítico y 

permanente sobre la acción en 
el aula, los momentos de la in- 
vestigación, las construcciones 

teóricas y avanzar así en la ca- 
racterización del conocimiento 
como emergencia de la inte- 

racción. 
 

El proyecto generó impacto 

en una población de 219 es- 
tudiantes pertenecientes a los 
siete colegios: uno privado, 

tres distritales y tres en conce- 
sión, 11 profesores de apoyo, 
9 docentes del grupo base de 

investigación y 70 estudiantes 
de ingeniería ambiental de la 
Universidad Libre. 

 

RESULTADOS 
 

Como producto de esta inves- 

tigación surgen la distinción de 
tres tipos de discursos, a saber: 

 

 
 
 

16 Previamente, con el apoyo de Vilma Gómez, integrante del grupo con trayectoria y contacto con pueblos indígenas, se 
seleccionaron los relatos de tradición oral cubea y wiwa que ambientaron las actividades preliminares de la experiencia, 

para luego contactar en los territorios a quienes pudieran acompañar los recorridos y las actividades con presencia de los 

originarios. 
17 El término di scipl ina fue util i zado por los jesui tas  a finales del S. XVI para describi r un orden estru ctural  de los  cursos a cad é- 

micos. Pág. 31 Kemmis, S. El curriculum: más allá de la teoría de la reproducción. Ediciones Morata. Madrid España 1993. 
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Discurso desde 
la hermenéutica 

 

Con el fin de ahondar en el aná- 

lisis del discurso o análisis dis- 
cursivo18 (AD) se partirá de la 

definición original del término 
discurso entendido este como 
la huella que dejan los interlocu- 

tores en una situación comuni- 
cativa determinada. De acuerdo 
con Van Dijk, (1992) en todos los  

niveles del discurso se pueden 
encontrar “huellas del contex- 
to”. Estas huellas o indicios 

permiten entrever característi- 
cas sociales de los participantes 
como, por ejemplo: sexo, clase, 
etnicidad, edad, origen, posi- 

ción y otras formas de pertenen- 
cia grupal. Se centra el análisis 
discursivo en la interpretación 

de los datos o corpus recolec- 
tados a lo largo de la investiga- 
ción tales como: las entrevistas, 

los diálogos, las conversaciones, 
las observaciones de clase y el 
contraste de ellas con las accio- 

nes de los docentes de apoyo y 
los docentes pertenecientes al 
grupo de investigación en rela- 

ción con la educación ambiental 
y en especial con el PRAE. 

 

En relación con la hermenéutica 

y lo ambiental Leff (2000) afirma  
que es una herramienta que ga- 
rantiza la puesta en práctica de 

la complejidad ambiental y que 
permite humanizar la educación,  
al generar un nivel de conscien- 

cia tal que afecta a los individuos 
porque les permite avanzar de la  
recepción a la acción viva y en 

beneficio de las comunidades. 
Articulando lo mencionado por 
este autor y el análisis realizado 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a la hermenéutica del discurso 
de los originarios, se plantea 
que luego de conocer y valorar 

las prácticas y saberes ancestra- 
les es oportuno proponer que 
se entrecrucen estos discursos 

y saberes con los nuestros para 
contribuir a que se detenga el 
deterioro ambiental y se esta- 

blezcan estrategias conjuntas 
que permitan armonizar su re- 
lación. 

 

A este respecto es pertinente 

retomar las ideas de Vasilachis 
por cuanto propone que se vali- 
den “otras formas de conocer”, 

las cuales, de acuerdo con sus 
hallazgos, “ponen de manifies- 
to la relación que existe entre 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

los sujetos que intervienen en 
el proceso de investigación”. 
Vasilachis, (2008) plantea el AD 

a partir de cuatro supuestos en- 
tre los que se encuentra la her- 
menéutica entendida esta bajo 

dos aspectos importantes: la 
interpretación y la participación.  
“son el resultado de un proceso 

cooperativo. Es necesario men- 
cionar que en el desarrollo de la  
investigación se escucharon las 

voces de originarios, docentes 
y estudiantes de escuela occi- 
dental en torno a las acciones 

que realizaban alrededor del 
tema ambiental para compren- 
der el nivel de consciencia en y 
desde la escuela. 

 
 

 
18 Discurso curricular y de los docentes, y discurso de los originarios. 
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DISCURSO CURRICULAR 

 

En los lineamientos curriculares 
para el área de ciencias natura- 
les y educación ambiental del 
Ministerio de Educación Nacio- 

nal, MEN, (1996, p. 4) se con- 
templa orientar a los estudian- 
tes sobre el conocimiento de 

procesos físicos, químicos y bio- 
lógicos y su incidencia en el me- 
dio ambiente para orientarlos a 

comprender que su relación con 
el ambiente debe ser armónica, 
sensible, humana y responsable.  

Teniendo en cuenta lo anterior, 
el sistema educativo colombia- 
no ha definido unos estándares 

esperados para los estudiantes, 
de acuerdo con sus etapas de 
desarrollo físico y cognitivo. 

 

En consecuencia, hay una opo- 

sición a conocer lo que no esté 
estructurado dentro del mar- 
co de la legislación educativa 
colombiana. Por tanto, todo 

aquello que no sea conocido 
por medio del método científico 
no es considerado válido. A este 

respecto, Vasilachis,  (2003, p. 14) 
comenta “no se trata de negar 
las propiedades del conocimien- 

to científico, sino que es necesa- 
rio interrogarse si las formas tra- 
dicionales de conocer permiten 

aproximarse al conocimiento del 
mundo, no solo para conocerlo 
sino para modificarlo.” 

 

Otro aspecto que se cuestiona 

en esta investigación es lo con- 
cerniente a la interpretación que 
se ha venido dando al concep- 

to de transversalidad ambiental 
en la escuela; en ese aspecto se 
encuentra que no hay claridad 
frente a su misma definición y se  

observa que lo que se hace es 
proponer una serie de activida- 
des a cargo de los docentes de 

ciencias naturales, enmarcadas 
dentro del Proyecto Ambiental 

Escolar (PRAE) o lideradas por 
el Comité Ambiental. En rela- 
ción con ello, en la primera fase 

del proyecto se realizó un son- 
deo en el grupo base y con los 
docentes de apoyo para saber 

cuántos de los participantes co- 
nocían el PRAE de sus institucio- 
nes; así se reveló que aproxima- 
damente el 70% de los docentes 

no sabían qué ni cómo estaba 
estructurado. 

 

En relación con la transversali- 

dad Leff, (2000) comenta que 
en la escuela lo que se conside- 
ra transversal es el lenguaje, la 

educación sexual, y en general 
las asignaturas que favorecen 
las habilidades sociales de los 
individuos; por tanto, propone 

que en el campo de las ciencias 
naturales, se hable de educa- 
ción ambiental. 

 

En este mismo sentido se debe 
reconocer que la normatividad 
educativa contempla la inclu- 

sión de la educación ambiental, 
pero se evidencia que hace falta  
mayor divulgación y apropiación 

de los lineamientos curriculares 
en relación con este tema. 

 
DISCURSO 

DE LOS DOCENTES 

 
Hablar del discurso de los docen- 

tes implica remontarse a lo que 
tradicionalmente se ha orientado 
en las aulas y que ha ido pasando 

de una generación a otra en re- 
lación con un discurso “occiden- 
talizado”, concebido este como 
el heredado luego de los proce- 

sos de colonización e indepen- 
dencia. De acuerdo con Reyes, 
(1999)  el discurso occidental  está 

centrado en verdades de la cien- 

cia. Es por eso que, en la mayoría 
de las universidades, el docente 

en formación es preparado para 
cumplir un rol en la sociedad y se 
le orienta desde una visión frag- 

mentada del conocimiento que 
lo lleva a replicar de la misma for- 
ma lo aprendido en sus prácticas 

de aula. 
 

Otro de los agravantes del dis- 
curso del aula de clase es que 

se potencializa lo individual y se 
olvida el sentido de comunidad. 
Por otra parte, la oralidad es un 

aspecto fundamental dentro 
del hacer de la escuela, ya que 
es el medio a través del cual se 
establece la interacción entre 

docentes, estudiantes, familia 
y comunidad y, sin embargo, 
algunas veces su huella es im- 

perceptible. Dentro del proyec- 
to la oralidad es fundamental, 
debido a que es la herramienta 

que permite hacer consciencia 
para evidenciar la relación pala- 
bra - acción. Además, se debe 

considerar que esta caracteriza 
a las comunidades indígenas en 
razón a que sus saberes están 

basados en la tradición oral. 
 

Para movilizar el discurso en la 

escuela y para que este trascien- 
da, Leff, (2000) afirma “Por muy  
bien que estén diseñados los 

programas se necesita un equi- 
po comprometido en los temas 
del ambiente.” Es decir, buscar 

prácticas de aula coherentes en 
las que primen las acciones so- 
bre los textos. 

 

DISCURSO 
DE LOS ORIGINARIOS 

 

Se debe reconocer que las prác- 
ticas culturales indígenas no 
son legitimadas, ni reconocidas 

como científicas, y que algunas 
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comunidades para hacer valer 
sus derechos han tenido que 
adaptarse a la cultura occidental  

dejando de lado sus principios 
y acogiéndose a las normas de 
esa nueva cultura con otra visión 

de mundo que no respeta sus 
saberes, prácticas y tradiciones. 
Algunos de ellos le han dado a 

la sociedad grandes lecciones de 
vida al interactuar con la natura- 
leza cuidándola y preservándola 

desde su visión de un todo y su 
respeto por ella. La transmisión 
del saber ancestral de genera- 

ción en generación es por me- 
dio del discurso oral, en el que 
se privilegia a los ancianos, por 

cuanto consideran que en ellos 
está la sabiduría de su pueblo. 

 

En relación con el discurso oral, 
Gómez, (2000) plantea que “el 
mundo oral - del saber indíge- 

na – rememora mediante la re- 

presentación, reproduce e inter- 
cambia conocimientos a través 

de experiencias que, al irse 
transformando en comunitarias, 
conforman redes de saber co- 

lectivo.” Para los originarios, por  
ejemplo, el proceso de creación 
de la naturaleza está sustentado  
en relatos orales en donde to- 

dos los elementos tienen vida: 
el territorio, las plantas, los ani- 
males, el hombre y todo cuanto 

existe, como se aprecia en los 
relatos de Tunchi y el Origen del 
Agua. Como parte de la inves- 

tigación se contrasta la prácti- 
ca en el aula de las escuelas de 
Bogotá con las del Vaupés y se 

verifica que las prácticas de los 
docentes de las dos escuelas 
funcionan alrededor del discur- 

so curricular y, para el caso del 
Vaupés, se desaprovecha la ri- 
queza cultural de la comunidad 
Cubea. 

Para interpretar el discurso de 
los originarios se requiere de 

un conocimiento de su cultura y 
su lengua, en donde la riqueza 
idiomática refleja su cosmovi- 

sión y aporta al horizonte de co- 
nocimientos. 

 
Con respecto a las categorías 

ambientales, - definidas por la 
investigación - de conservación, 
contaminación, recursos natu- 

rales y preservación, se observa 
que, al indagar a los sabedores 
de las comunidades indígenas 
seleccionadas sobre esos tér- 

minos, se les dificultó definirlos 
y se vio la necesidad de recurrir 
a sugerirles equivalencias con 

otras palabras para ayudarles a 
responder. Es así como, desde el 
conocimiento occidental se in- 

terpreta que para los originarios 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

OTRA DE LAS 

ACTIVIDADES FUE 

LA REALIZACIÓN 

DE UN “MAPA 

VIVO” DEL SALÓN 

Y OTRO DEL 

RECORRIDO QUE 

HACÍAN DE LA 

CASA AL COLEGIO. 
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las categorías están inmersas en 
sus prácticas cotidianas. Como 
ejemplo se plantea el concepto 

de naturaleza que, en palabras 
de don Enrique, lo relaciona con 
su concepción de U~me, el cual 

representa el todo. 
 

De la misma manera, lo que 
para la sociedad occidental es 

contaminación para ellos puede 
ser algunas veces asociado con 
enfermedad y otras con el pro- 

ceso natural de la tierra para fer- 
tilizar su suelo. En cuanto a los 
recursos naturales, algunos los 

ven como elementos sagrados. 
En relación con la conservación, 
se interpreta en sus acciones de 

permanente cuidado con la Ma- 
dre Tierra. 

 

Percibimos la preservación en la 
constante preocupación de los 

originarios por perpetuar sus sa- 
beres y prácticas, lo cual hacen 
de manera intencional. Vale la 

pena aclarar que lo anterior- 
mente expuesto no aplica para 
todos los miembros y para to- 

das las comunidades originarias; 
solo se refieren las comunidades 
con las cuales el grupo investi- 

gador ha trabajado, aunque se 
debe reconocer que en las co- 
munidades de la Amazonia exis- 

te una relativa preservación del 
medio. 

 

PRÁCTICAS 
DE AULA - ESCUELA 

 

Las prácticas realizadas en el 
aula y en la escuela se reali- 

zaron en tres momentos: el 
primero, el “antes”, las activi- 
dades desarrolladas en el aula 
se centraron en transmitir en 

forma oral los relatos de Tunchi 
y el Origen del Agua; partir de 
ahí se contrasta con el discurso 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
del docente de ciencias respec- 

to a las categorías de conserva- 
ción, contaminación, recursos 
naturales (agua y aire) y preser- 

vación. Se contrasta la práctica 
en el aula de las escuelas de 
Bogotá con las del Vaupés, y se 
encuentra que en las escuelas 

del casco urbano el discurso 
es curricular, mientras que en 
la comunidad Cubea no circula 

el discurso curricular sino el dis- 
curso oral ancestral. 

 

Otra de las actividades fue la 
realización de un “mapa vivo” 

del salón y otro del recorrido 
que hacían de la casa al colegio. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El propósito de esta actividad 

era determinar la concepción 
de mapa que tenían los estu- 
diantes. La tarea asignada les 

generó conflicto cognitivo 
pues tanto docentes como 
estudiantes tenían clara la 
noción de mapa como “cro- 

quis” pero, al conectarlo con 
el concepto de “vivo” no 
encontraban    coincidencias 

con sus aprendizajes previos. 
Los productos generados de 
manera espontánea fueron 

planos, maquetas e incluso 
dramatizados en los que se en- 
contró coincidencia en el con- 

cepto de cuadrícula. Ejemplo: 

 

26 X COLOQUIO NACIONAL III COLOQUIO INTERNACIONAL 



Ilustración del mapa vivo también los ha movilizado en 
sus paradigmas y concepciones 

occidentales y los ha llevado a 
valorar los saberes ancestrales. 

 
CONCLUSIONES 

 

 
 
 
 

 
Como se puede observar en la 
ilustración, se omiten detalles 
de lugares que son centro de in- 

fluencia de la comunidad lo cual 
demuestra desconocimiento de 
su territorio. En el grupo base se 

interpretó en los mapas la hue- 
lla que el docente ha dejado de 
acuerdo con la educación en la 

que fue formado, aspecto que 
se relaciona con las huellas del 
contexto y características del 
discurso, según lo mencionado 

por Van Dijk (1992). 
 

En un segundo momento, los 
docentes aclararon la noción de 
“mapa vivo” de acuerdo con la 

interpretación dada por el gru- 
po y se introdujeron otros ele- 
mentos como el reconocimien- 

to de los sitios agradables y los 
desagradables con el fin de dar 
una mirada a profundidad agu- 

dizando el uso de los sentidos. 
 

La interpretación de los resulta- 
dos muestra que para completar 

la información los estudiantes y 
docentes necesitaron consultar 
otras fuentes, lo que les permi- 

tió avanzar en el reconocimiento  
de su localidad. 

 
El segundo momento del “du- 

rante” es, con el acompaña- 

 
 
 
 

 
miento del sabedor, los docen- 
tes y estudiantes se dieron a la 
tarea de caminar el territorio 

cercano a cada una de las insti- 
tuciones educativas vinculadas, 
para lo cual se realizó una pre- 

paración previa en la que se hizo  
énfasis en darse la oportunidad 
de percibir los colores, los olo- 

res, las sensaciones y los senti- 
mientos que iban aflorando al 
hacer los recorridos. La interpre- 

tación que se hace como gru- 
po de las huellas del lenguaje 
presentes en esta actividad, es 
que los niños y docentes parti- 

ciparon dejándose afectar por el  
discurso del sabedor. 

 

En la última etapa, el momen- 
to el “después”, los docentes 

y estudiantes participaron en 
un encuentro ambiental. En 
este producto final se percibe 

una modificación en el discurso 
de los niños por cuanto hacen 
consciencia de que todo lo que 

les rodea tiene vida y cómo ellos 
se conciben como un elemento 
más de la naturaleza. 

 

La participación de los autores 

como grupo base esta investi- 
gación les ha permitido cues- 
tionar,  revisar,  repensar y replan- 

tear la relación discurso - acción; 

- Los discursos orales de las co- 

munidades originarias que se 
han transmitido de generación 
en generación están cargados de 
una intencionalidad inconsciente 

para el cuidado del ambiente. 
 

- Los docentes y estudiantes de 
la escuela occidental reconocie- 
ron la intención de los relatos 

orales y vieron la necesidad de 
extrapolar los saberes indígenas 
al aula de clase para generar la 

consciencia ambiental. 
 

- En algunas de las instituciones 
educativas de Mitú el discurso 

en la escuela no se centra en el 
aprovechamiento de la riqueza 
de saberes indígenas, a pesar 

de que la mayoría de la pobla- 
ción estudiantil pertenece a es- 
tas comunidades. 

 
- Una gran parte de los docen- 
tes en las instituciones de Mitú 
provienen del interior del país, 

lo cual favorece la multiculturali-  
dad de ellos, pero se desaprove- 
cha porque no hay una articula- 

ción con el contexto, el currículo  
y su formación profesional. 

 
- Se hace necesario reivindicar el 

saber ancestral en el tema am- 
biental por cuanto sus prácticas 
han generado una consciencia 

que involucra a todos los miem- 
bros de la comunidad y permite 
que se viva el ambiente como un 
todo. 
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