
Capítulo 4.

Infancias y educación 
ambiental: tensiones 
latentes y asunto pendiente 

Lo ambiental tiene que construirse en un espacio interdisciplinario de 
análisis en el que tengan cabida todas las disciplinas científicas y las 
manifestaciones artísticas y literarias. 

Ángel Maya. 2003, p. 342. 
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Introducción 

En la actualidad, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se ve 
involucrado el ser humano —desde sus primeras infancias— se aborda 
desde distintas aristas. Las tendencias de comprender al infante como 
ser biológico, psicológico y social que aprende de las interrelaciones 
con su entorno y con sus semejantes, se hace necesario para poder 
tener una visión integral de las infancias sin sesgos ideológicos. En los 
procesos de formación de la sociedad occidental actual, el aparato estatal 
tiene por excelencia a la institución educativa como eje de formación 
ciudadana. En la mencionada estructura, el docente es el encargado de 
replicar el conocimiento, en un proceso de formación del ciudadano y, 
como sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, se encarga de 
crear transmitir y transformar —en gran medida— el concepto de mundo 
y sociedad de la infancia. En el campo de la educación ambiental, en 
la educación infantil, desde el enfoque relacional de la sociología, se 
evidencian grandes vacíos conceptuales y metodológicos que se abordarán 
en el presente texto, desde el componente pedagógico y didáctico, siendo 
el centro de la discusión los infantes. 
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La sociedad y la institución educativa 

Sin desconocer los distintos enfoques sociológicos en los estudios 
de infancia, se asume en el presente texto como fundamento teórico el 
«enfoque relacional de la sociología de la infancia» para comprender 
el papel social y la interrelación del infante, caracterizando la infancia 
como un proceso relacional (Gaitán, 2006) entre los infantes y los adultos, 
a partir del concepto de generación con dimensiones micro y macro-
sociales (Mayall, 2002). La ausencia del reconocimiento de la infancia 
desde una visión relacional hace que predominen visiones reduccionis-
tas desde las instituciones educativas, grandes responsables del proceso 
de socialización. 

Desde las visiones tylerianas predominantes (Tyler, 2013), la elabo-
ración de las estructuras curriculares, representadas en planes de área o 
temáticas de aprendizaje, se realizan desde la visión aséptica y externa 
de un experto, que desconoce —en primer lugar— el contexto del aula; y 
en segundo lugar —y más grave aún—, ve al estudiante como promotor 
de su aprendizaje. Pero se debe entender la sociedad como una realidad 
dual objetiva-subjetiva, además de tener en cuenta que el ser humano 
nace con la capacidad y necesidad de socializar, sin ser miembro de 
una sociedad, hasta el momento en que internaliza la realidad en la 
infancia —como lo denominan Berger y Luckmann (2005), «socialización 
primaria»—, sumado a una gran carga emocional que, según su contexto 
y los habitus institucionalizados, generará diversas formas de habitar 
el mundo. 

Los niños están forjados por el aparato estatal que institucionaliza 
una visión hegemónica de la infancia y convierte al infante en lo que 
otros consideran de él o en el «preciudadano» ideal. El niño, desde la 
visión funcional sociológica de la infancia, no es un espectador pasivo 
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que espera lo que la sociedad le imponga; sin embargo, asume su mundo 
como el único mundo posible basado en los que denominan aparatos 
legitimadores, los cuales responden al porqué del comportamiento en la 
socialización primaria. Se hace evidente, entonces, que la socialización 
primaria tenga un componente ontogenético (Álvarez González et al., 
2010) y genera identidad como fenómeno producto del diálogo entre el 
infante y la sociedad. 

Para aceptar al ser humano como un ser biológico con posibilidades 
de socializar para convertirse en un ser sociable, capaz de asumir su rea-
lidad para luego transformarla en el proceso y generar su identidad, es 
necesario comprender el proceso de formación de la niñez en la actualidad.

El docente en el proceso de formación 

A su vez, el maestro de educación infantil como coconstructor de la 
infancia de una sociedad determinada —sociohistóricamente— cae en 
diversos errores epistemológicos, conceptuales, pedagógicos y socioló-
gicos en los procesos de formación, a través de los absolutismos y juicios 
a priori, para el presente caso, en el componente educativo ambiental. 
Cabe aclarar que se busca esbozar de forma general el papel del docente 
en el proceso de formación ambiental, además de la socialización pri-
maria y secundaria de las infancias, teniendo en cuenta que desde el 
enfoque relacional de la sociología de la infancia. Dentro de las premisas 
principales, se encuentra el reconocimiento de la experiencia de los 
infantes como productores de conocimiento (Mayall, 2000).

El docente de la educación infantil debe asumir varias generalidades 
del ser docente, como el compromiso social y la ética profesional, además 
de particularidades de la educación infantil, como lo es la apertura a 
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reformar y transformar los conocimientos adquiridos continuamente 
para usarse en los procesos de enseñanza, como la capacidad de gene-
rar ambientes de aprendizaje empáticos y estimulantes, generar trabajo 
colaborativo con las figuras parentales y en red con los pares académicos, 
así como desarrollar habilidades metacognitivas (Zabalza y Zabalza, 
2011). El docente contemporáneo en educación infantil debe plantear los 
procesos de formación desde una visión humanista, reflexiva y autónoma, 
pero siempre expuesta a la transformación y al cambio como saber 
inacabado. La acepción de nuevas concepciones y la transformación de 
las competencias del educador de las infancias debe ser un requisito para 
un actuar coherente y enfocado al contexto (Múnera Cavadias, 2014).

Tendencias de enseñanza en la educación ambiental 
en la educación infantil

Mediante la revisión sistemática de la literatura definida en una me-
todología de investigación descriptiva —de carácter comprensivo no 
experimental—, basada en el paradigma cualitativo de la investigación 
y realizada a través del reconocimiento de la literatura académica, res-
pecto a la relación entre la educación ambiental y educación infantil, 
se planteó un análisis documental. La organización del análisis de los 
artículos de la literatura académica fue a partir del metaanálisis cualita-
tivo, específicamente, de la síntesis temática, tal como lo plantean Thomas 
y Harden (2008). El metaanálisis cualitativo presenta características 
que consisten en una secuencia de tres etapas:

a. Codificación abierta de segmentos de texto de los artículos revisados. 
El proceso de codificación abierta se organiza con criterios de análisis 
de contenido planteado en las expresiones de un texto, en este caso, 
escrito (Navarro y Diaz, 1999).
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b. Descripción de temas que permitan interrelacionar segmentos para la 
generación de categorías de análisis.

c. Nuevas síntesis temáticas a partir de propuestas gráficas de redes 
semánticas con el software AtlasTi.

Para la organización del análisis se tomaron en cuenta artículos 
académicos analizados y consultados en el Directory of Open Access 
Journals (DOAJ), en el buscador académico ProQuest, en el buscador 
Dialnet, en el buscador de repositorios como Iberoamerican Science 
y Education Technology. Así como en los repositorios digitales de la 
Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Univer-
sidad de Manizales, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad 
de Caldas, a partir de 2010 hasta 2017. Las categorías de análisis se 
enfocaron en la relación: educación infantil, educación ambiental y en las 
estrategias metodológicas para la enseñanza de la educación ambiental 
en educación infantil. El resultado fue de 38 documentos que plantean 
una relación directa o indirecta entre educación infantil y educación 
ambiental, además de plantear estrategias metodológicas para la ense-
ñanza de la educación ambiental.

Relación educación ambiental y educación infantil 

Se evidencia la necesidad de una atención integral en la educación 
infantil, superando visiones asistencialistas y activistas del ambiente 
(Arango, 2015) El activismo y la celebración de efemérides ambientales 
–día del agua, día de la tierra– se ha convertido por excelencia en la 
estructura metodológica de la «celebración» o momento de reflexión 
con respecto a la situación ambiental, sin embargo, no supera la visión 
momentánea sin reflexiones de fondo o con actividades que en su ma-
yoría no tienen un objetivo claro o no están enfocadas al desarrollo de 
una competencia especifica. 
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Figura 2. Análisis de relación educación infantil y educación ambiental
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Fuente: el autor, 2018.
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 La falta de participación de los docentes de educación infantil en la 
elaboración de los proyectos ambientales (Palacios et al., 2015) es otra de 
las razones por las que la visión curricular transversal e interdisciplinar 
no trasciende en la educación ambiental. Parece haberse encomendado 
en exclusividad el proyecto educativo ambiental a los docentes del área 
de ciencias naturales, desconociendo el papel de los otros docentes en la 
interdisciplinariedad y la importancia de los aportes desde la educación 
infantil hasta la enseñanza media. 

La desarticulación, con respecto a las políticas públicas, los plan-
teamientos curriculares y los discursos ambientales (Díaz et al., 2014) 
son otra falencia evidenciada para llevar a cabo procesos exitosos de 
transformación de pensamiento ambiental. La estructura hegemónica 
de desarrollo sostenible y su adaptación curricular, a partir de la visión 
antropocéntrica del concepto del medio ambiente, riñe con las realidades 
ambientales de los contextos colombianos. Las dificultades evidenciadas 
en la literatura son dificultades de nivel estructural, evidenciadas en todos 
los niveles de la enseñanza de la educación ambiental e identificadas 
como problemas (Ministerio de Ambiente y Ministerio de Educación, 
2002) de los que no escapa la educación infantil.

Se evidencia en la literatura académica que aún persisten visiones 
tradicionales en la educación ambiental que deben ser reinterpretadas 
en los docentes de educación infantil (Arango, 2015, Olaguez Torres et 
al., 2017), para asociar la educación ambiental al currículo de preescolar 
y generar cambios de actitud, al articular la formación de licenciaturas 
con el componente educativo ambiental (Acuña, 2014) y relacionarlo 
directamente a la práctica pedagógica (García-Esteban y Murga-Menoyo, 
2015), además de los saberes pedagógicos (Quintero Arrubla et al., 2016) 
con bases interdisciplinarias y científicas (Del Río, 2014). La articulación 
de la exploración del medio con las propuestas de formación institucional 
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transversalizada por la educación ambiental y puesta en marcha desde 
el proceso de formación de los educadores infantiles, se hace necesaria 
para superar las buenas intenciones de formación y llegar al desarrollo 
de actitudes de interrelación con el ambiente en los infantes. 

Sin embargo, se evidencian transformaciones y nuevas propuestas de 
educación ambiental en educación infantil. Una de ellas es la interrelación 
de educación infantil y educación ambiental, dirigida a la vida saludable y 
respetuosa al ambiente (Martínez et al., 2014), iniciando por la formación 
de los docentes y reflejado en la formación de los estudiantes (Villapando 
et al., 2016; Baca, 2015); esto, enmarcado en el cuidado del ambiente 
(Llorent, 2013) con enfoque desarrollador e integrador, que contribuya a 
la formación de un pensamiento reflexivo (de los Reyes Vega, 2011). La 
presente relación permite evidenciar transformaciones en el proceso de 
enseñanza de la educación ambiental en educación infantil.

Otros autores identifican la relación entre la formación ambiental y 
la educación infantil, discurriendo hacia un concepto claro de naturaleza 
por parte de niños y niñas en edad preescolar (Silva, 2015), lo cual fina-
liza en una generación de conciencia en los infantes al tener en cuenta 
su realidad socio natural (Ramírez, et al., 2011; Bustos Ramón, 2015; 
García y De Santiago, 2016).

Se evidencia la educación basada en valores (Asociación Mundial de 
Educadores Infantiles, 2010) desde la percepción de formación docente
(Cruz, 2014), la cual permite desarrollar conciencia y preservar la natu-
raleza (Torres, 2011) en aras de formar en responsabilidad y compromiso 
al infante respecto al ambiente (Goikoetxea, 2014), consumo responsable 
(Otero y Giraldo, 2015), basándose en el desarrollo social y personal 
del niño, además de afianzar los lazos de conocimiento y los vínculos 
afectivos con el medio natural, a través de prácticas de hábitos morales 
(Goikoetxea, 2014).

Pedagogías e infancias
Reflexiones desde el quehacer educativo

126



Se puede inferir una fuerte relación en la promoción de la salud 
como componente educativo ambiental, que genera pautas de conducta, 
hábitos alimenticios además de la formación higiénica y en salud 
(Camargo y Pinzón, 2012; Ramírez et al., 2011), a su vez se debe tener 
en cuenta el papel de formación psicosocial de la primera y segunda 
infancia. Finalmente, se encontró un fuerte componente humanista 
desde el desarrollo de la moral, el concepto de equidad como igualdad 
en derechos (Mieles y Acosta, 2012) y el respeto a los saberes ancestrales 
(Molina, 2012).

Estrategias metodológicas contemporáneas 
para la enseñanza de la educación ambiental

En el marco de las estrategias metodológicas para la enseñanza de 
la educación ambiental en la educación infantil, se encontraron diver-
sas estrategias enmarcadas en distintos conceptos de ambiente/medio 
ambiente y corrientes de educación ambiental (Pino citado por Flórez 
Espinosa et al, 2019). Al mencionar las estrategias metodológicas para 
la enseñanza de la educación ambiental resaltan la formación docente 
en educación ambiental (Olaguez Torres et al., 2017; Torres, 2011); es 
necesaria la reflexión y la responsabilidad ética profesional del docente 
en el enseñar lo que se domina y el campo de conocimiento que se 
conoce, por tal razón, hay que resaltar la proactividad de los docentes 
en continuar sus procesos de formación, reconociendo su ignorancia en 
la temática educativa ambiental, al asumir, en la mayoría de los casos, 
los procesos de formación por su propia cuenta por medio de cursos, 
seminarios y grupos de trabajo (García-Esteban y Murga-Menoyo, 2015) 
o con apoyo en el proceso de profesionalización (Llorent, 2013). 
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Figura 3. Estrategias metodológicas para la enseñanza de la educación 
ambiental en educación infantil
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(”AMEI.WAECE”, 2010) sociales 

(responsabilidad, solidaria, 
cooperación y compromiso) 
(González Castro, 2012) A 

través del aprendizaje 
cooperativo (Cruz, 2014)

Análisis de 
contexto (Arango, 
2015) (García y De 

Santiago, 2016) 
Reconocimiento del 

territorio mapa 
simbólico (Cano, 

Mendieta & Posada, 
2013) Reflexión 

sobre las 
comunidades

(Palacios, Jiménez 
& Souto, 2015)

Cartografía social (Cano, 
Mendieta, & Posada, 2013)

Talleres y observación (Quintana-Arias, 2017) (Souto Seijo, 
Regueiro y Estévez, 2017)

Actividades longitudinales y 
transversales (Goikoetxea, 2014) uso 

adecuado del tiempo libre (Días Chaparro 
y Machado, 2016)

Orientación, el mapa con 
respecto a la realidad 

(Cano, Mendieta & 
Posada, 2013)

Sistematización de 
experiencias 

(Torres, 2011)

Práctica 
pedagógica 

(Villapando, Cortés 
& Garza, 2016) 

como estrategia 
(García-Esteban & 

Murga-Menoyo, 
2015)

Desarrollo de 
competencias 

(García-Esteban & 
Murga-Menoyo, 

2015)

Apropiación de los 
programas estatales 
“de Cero a Siempre” 
(Camargo & Pinzón, 

2012)

Currículo 
relacionado a la 
E.A. (Villapando, 
Cortés & Garza, 

2016)

En identidad y ética profesional 
ligada a los valores 

ambientales (Torres, 2011)

Consolidación de 
cursos, seminarios 
y grupos de trabajo 
(García-Esteban & 

Murga-Menoyo, 2015)

Investigación en 
ámbitos de la cultura 

(Molina, 2012)

Apoyar la 
profesionalización 

(Llorent, 2013)
Estrategias 

participativas de 
formulación del PRAE 
(González, & Molano, 

2015) A través de 
problemas ambientales 
y enfoques emergentes 

(Beca 2015)

Actividades 
lúdicas 

virtuales 
(Acuña, 2014)

Formación 
docente (Olaguez, 

J. Peña, E. 
Espina, P., 2017)

(Torres, 2011)

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS PARA 
LA ENSEÑANZA DE LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN PRIMERA INFANCIA

En estrategias de 
evaluación diagnóstica 

(González & Molano, 2015)

La investigación 
acción (Llorent, 2013)

Entornos responsables 
(Camargo & Pinzón, 2012)

El trabajo sensorial, motriz 
y afectivo (Llorent, 2013)

Solución de problemas 
ambientales (Arango, 2015)

Educación centrada en la acción 
(Villapando, Cortés & Garza, 2016)

in associated with

in associated with

is part ofis part of

is part ofis part of

is part ofis part of

is part ofis part of

is part ofis part of

is part ofis part of

is ais a
is ais a

is ais a

is ais a

is ais a

is ais ais ais a

is ais a

is ais a

is ais a

is ais a

is ais a

is part of

is part of

is part of

is part of

is part of

is part of

is part of

is part of

is part o
f

is part o
f

is part of

in associated within associated with

in associated within associated with

in associated within associated with

in associated within associated with

Fuente: el autor, 2018.
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Se resaltan también las estrategias participativas de formulación 
del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) (González y Molano, 2015), de 
problemas ambientales y enfoques emergentes (Baca, 2015), las cuales, 
teniendo en cuenta la formación en investigación de los docentes (Molina, 
2012), permiten proponer tácticas educativo-ambientales, al reconocer 
el contexto particular (Arango, 2015; García y De Santiago, 2016) como 
reconocimiento del territorio y el uso de mapas simbólicos (Cano et al., 
2013), representaciones sociales de los infantes (Meira Cartea, 2013), 
la reflexión sobre las comunidades (Palacios et al., 2015), y actividades 
que cumplan con la naturaleza (Collado Salas, 2012) transversal a la 
educación ambiental (Goikoetxea, 2014), ligadas al uso adecuado del 
tiempo libre (Díaz Chaparro y Machado, 2016). Lo mencionado anterior-
mente permite evidenciar una tendencia a una formación en educación 
ambiental enmarcada en la corriente biorregionalista (Sauvé citada por 
Flórez Espinosa et al, 2019)

Ahora bien, cabe resaltar que para el proceso de enseñanza/apren-
dizaje se hace necesaria la formación docente en educación ambiental, 
en ello se evidencia la preparación dentro del currículo de formación 
de licenciados en pedagogía infantil (Villapando et al., 2016), enfocada 
desde la apropiación de los programas estatales (Camargo y Pinzón, 
2012) y el desarrollo de competencias del área de la educación ambiental 
(García-Esteban y Murga-Menoyo, 2015). En el proceso de formación 
de licenciados en pedagogía infantil también se plantea la práctica 
pedagógica relacionada a la formación ambiental desde el ejercicio de 
sistematización de experiencias (Villapando et al., 2016; García-Esteban 
y Murga-Menoyo, 2015). Se muestra, entonces, a nivel de la literatura 
académica un crecimiento en la formación de formadores de educación 
infantil en el campo de la educación ambiental.
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En el ámbito de la implementación de la educación ambiental en 
educación infantil, se plantea una tendencia desde la corriente huma-
nista de la educación ambiental dirigida a la formación en valores 
sociales como responsabilidad, solidaridad, cooperación y compromiso 
(Asociación Mundial de Educadores Infantiles, 2010; González Castro, 
2012), a través del aprendizaje cooperativo (Cruz, 2014) y de programas 
basados en hábitos de alimentación saludable (González Castro, 2012), 
además del desarrollo del cuidado y la salud (Martínez et al., 2014).

A su vez, a nivel histórico, la visión positivista de la ciencia ha per-
meado los currículos de las ciencias naturales y la educación ambiental. 
En la educación infantil se encontró que ligado a una visión naturalista 
y científica de la educación ambiental, una de las estrategias con mayor 
fortaleza está dirigida al conocimiento del medio (Goikoetxea, 2014) y 
la conservación materializada en actividades de reciclaje, consumo res-
ponsable, disminución de contaminación acústica (Martínez et al., 2014), 
observación de la naturaleza y trabajo empírico (Goikoetxea, 2014); así 
como el desarrollo de clubes ambientales (Asociación Mundial de Edu-
cadores Infantiles, 2010), aulas vivas y huerta escolar (Melo Sánchez y 
Gualteros Solorza, 2017; Goikoetxea, 2014). 

Desde la visión práxica de la educación ambiental, se evidencia el 
uso del trabajo colaborativo (Villapando et al., 2016) y participativo de 
carácter constructivista (Asociación Mundial de Educadores Infantiles, 
2010), ligado a la investigación acción (Llorent, 2013) y el manejo de 
entornos responsables (Camargo y Pinzón, 2012). Resalta, a su vez, el 
aprendizaje basado en proyectos fundamentados en la educación para 
la acción (Villapando et al., 2016), partiendo del análisis crítico de las 
problemáticas sociales contextualizadas (Palacios et al., 2015) para plan-
tear alternativas a problemas educativo-ambientales (Arango, 2015).
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Entre las estrategias de enseñanza propias de la educación infantil 
utilizadas en la educación ambiental, en primera y segunda infancia, se 
destaca la aplicación de la lúdica dirigida a adquirir nociones y modificar 
hábitos potencialmente peligrosos (Ramírez et al., 2011), la utilización de 
juegos de dramatización y simbolización (Goikoetxea, 2014), los diseños 
de cuentos ambientales literatura y oralidad (Bustos Ramón, 2015), 
además de los juegos de roles (De los Reyes Vega, 2011). A la vez, se 
evidencia el arte para la promoción de la educación ambiental a través 
de módulos de formación socioafectiva, aplicados en talleres (De Juan y 
Nogaim 2014) y el trabajo sensorial, motriz y afectivo (Llorent, 2013).

Entre lo hallado en la revisión documental, existe todo un campo para 
explorar con respecto a la educación ambiental en educación infantil, 
dirigido en aras de articular e incluir las tecnologías de la información y la 
comunicación, como estrategia de formación para la educación ambiental 
en los grados preescolares (Acuña, 2014).

Finalmente, las estrategias y tendencias de educación ambiental en 
educación infantil evidencian una fuerte tendencia desde la psicología a 
desarrollar capacidades cognitivas a través de la observación, compren-
sión, argumentación, planteamiento de preguntas, indagación y resolución 
de problemas (Torres, 2011), al tener en cuenta las teorías del aprendizaje 
(Quintero et al., 2016) y los estilos de aprendizaje (García y Castillo, 
2015). El abordaje desde la psicología permite demostrar también estilos 
desde la medición psicométrica a partir de cuestionarios y escalas como 
el KPSI para medir nivel de apropiación del conocimiento y (Souto-Seijo 
et al., 2017) y la escala Children’s Environmental Attitudes and Know-
ledge Scale – CHEAKS (Galli et al., 2013). 
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Reflexiones finales 

En la educación ambiental se hace necesario abordar la problemática 
ambiental desde la educación infantil preescolar a partir de problemas 
concretos en aras de aprovechar la capacidad sensible de los niños al 
reconocerlos como actores de la elaboración de su conocimiento. Si bien 
es cierto la educación infantil en Colombia se forman en un marco de 
dimensiones integrales; se debe transversalizar el desarrollo de capacida-
des cognitivas como: la observación, la comprensión, la argumentación, 
el planteamiento de preguntas, de hipótesis, de indagación y de resolu-
ción de problemas entre otras, por medio de estrategias metodológicas 
desde el docente de educación infantil. Este debe identificar alguna 
problemática a través de la observación, indagar la causa del problema, 
argumentando y dando posibles alternativas para la resolución de la 
situación desde la imaginación y correspondiente a la edad y nivel de 
desarrollo del infante (Torres, 2011).

Es una tarea de la institucionalidad colombiana formar y ofrecer 
los espacios para formar en los procesos de enseñanza/aprendizaje en 
educación ambiental en las infancias, a su vez, recae sobre el educador 
infantil la responsabilidad de buscar los espacios de formación y 
articularlos a su proceso de enseñanza. 

Los procesos de enseñanza de la educación ambiental en la educación 
infantil deben ser abordados desde realidades concretas de los infantes, 
abordando problemáticas ambientales reales o simuladas, en las cuales, a 
través de las estrategias de enseñanza propias de la educación ambiental, 
se fundan los proyectos así como los aprendizajes basados en problemas, 
investigación/acción, además de las estrategias de enseñanza propias 
de la educación infantil lúdica: juego de roles, dramatizaciones, lectura, 
artística y ejercicios sensorio motrices en aras de que se dinamice el 
proceso de apropiación del conocimiento. 
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