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PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS:  

Español               Inglés                                       

1.   Especies No Carismáticas      Non-charismatic species              

2.   Medios audiovisuales      Audio-visual media           

3. Conservación Conservation              

4.  Recurso Didáctico      Didactic resource 
      

 

RESUMEN DEL CONTENIDO: (Máximo 250 palabras) 

 

En Colombia toma gran importancia el emprender diferentes acciones conjuntas para la conservación de la 
Biodiversidad en general. Existen en la actualidad diferentes políticas ambientales, programas de 
conservación y planes de manejo para grupos de animales amenazados en el territorio colombiano. Sin 
embargo, estas propuestas están focalizadas en su mayoría a especies de mamíferos y aves; poniendo en 
evidencia la falta de normativas y apoyo por parte de los entes territoriales en propuestas de educación 
ambiental encaminadas a animales que también tienen una significativa riqueza como el caso de insectos, 
arañas, escorpiones, reptiles, anfibios, entre otros. Estos animales, catalogados como Especies No 
Carismáticas son un grupo de seres vivos que por su aspecto físico poco atractivo o estéticamente no son 
agradables visualmente y generan diferentes aversiones en los seres humanos asocian que se asocian en su 
gran mayoría a actitudes negativas que influyen en la voluntad para la conservación de estos animales. En 
trabajo de investigación, mostramos las concepciones de 23 estudiantes de noveno grado del Colegio 
Anglocanadiense de Neiva sobre las Especies No Carismáticas y el uso de los medios audiovisuales como 
recurso didáctico para la conservación de estos organismos tan incomprendidos. Se aplicó un enfoque 
cualitativo, donde, se generó un sistema de categorías teniendo en cuenta las respuestas del estudiantado en 
el cuestionario que fueron descritas mediante el análisis de contenido y posteriormente, analizadas teniendo 
en cuenta la teoría pertinente. Finalmente, se estructuró cuatro proyectos entornos a la fotografía, Reels, 
minidocumentales y al podcast como recurso didáctico para la conservación de las Especies No Carismáticas. 

 

ABSTRACT: (Máximo 250 palabras) 

In Colombia, it is very important to undertake different joint actions for the conservation of Biodiversity in 
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general. There are currently different environmental policies, conservation programs and management 
plans for groups of threatened animals in Colombian territory. However, these proposals are mostly focused 
on species of mammals and birds; highlighting the lack of regulations and support from territorial entities in 
environmental education proposals aimed at animals that also have significant wealth such as insects, 
spiders, scorpions, reptiles, amphibians, among others. These animals, classified as Non-charismatic Species, 
are a group of living beings that, due to their unattractive or aesthetic physical appearance, are not visually 
pleasing and generate different aversions in human beings, which are mostly associated with negative 
attitudes that influence the will for the conservation of these animals. In research work, we show the 
conceptions of 23 ninth grade students from the Anglo-Canadian School of Neiva about Non-charismatic 
Species and the use of audiovisual media as a didactic resource for the conservation of these so 
misunderstood organisms. A qualitative approach was applied, where a category system was generated 
taking into account the student's responses in the questionnaire that were described through content 
analysis and subsequently analyzed taking into account the relevant theory. Finally, four projects were 
structured around photography, Reels, mini-documentaries and the podcast as a didactic resource for the 
conservation of Non-charismatic Species. 
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Problema Colombia es uno de los países con mayor riqueza en términos 

de Biodiversidad en el mundo, debido a la variedad de relieves, 

escenarios naturales y pisos térmicos a lo largo del territorio 

nacional, permitiendo albergar diferentes especies de fauna y 

flora. Debido a esto, Nuestro país es catalogado como el 

segundo con mayor Biodiversidad del planeta que según los 

datos de Sistema de Información sobre Biodiversidad de 

Colombia (SiB Colombia, 2020), el territorio nacional cuenta 

con aproximadamente 63.303 especies registradas, dando lugar 

así al primer país con mayor diversidad de aves y orquídeas, 

segundo lugar en plantas, anfibios, mariposas y peces 

dulceacuícolas; tercer lugar en especies de palmas y reptiles y 

el sexto en especies de mamíferos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, En Colombia toma gran 

importancia el emprender diferentes acciones conjuntas para la 

conservación de la Biodiversidad en general. Desde los 
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diferentes entes gubernamentales se han originado políticas 

ambientales para la protección y desarrollo de estrategias para 

grupos específicos de animales mediante planes de manejo y 

programas de conservación (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible [MinAmbiente], 2020).  

 

Sin embargo, algunos han tenido mayor transcendencia y otros 

han tenido diferentes altibajos que interfieren con el desarrollo 

de su objetivo principal. Esto pone en evidencia, que estas 

propuestas están focalizadas en su mayoría a especies de 

mamíferos y aves; poniendo en evidencia la falta de normativas 

y apoyo por parte de los entes territoriales en propuestas de 

educación ambiental encaminadas a animales que también 

tienen una significativa riqueza como el caso de insectos, 

arañas, escorpiones, reptiles, anfibios, entre otros. Es aquí 

donde toma relevancia el grupo de animales de esta 

investigación denominados como Especies No Carismáticas 

que referente a otros grupos de animales visualmente más 

atractivos tienen una gran desventaja en términos de 

conservación, puesto que existen características morfológicas 

que pueden influir en los humanos la popularización para 

acciones encaminadas con la protección y preservación de estos 

mismos (Prokop y Fančovičová, 2013).  

 

Las características que poseen estos organismos, generan 

diferentes aversiones en los seres humanos que se asocian en 

su gran mayoría a actitudes negativas y estigmatizaciones hacia 

estas formas de vida que terminan siendo perseguidas 

demostrando de manera negativa, la voluntad de querer 

proteger y querer conservar este tipo de animales (Jacobs, et al., 

2014; Prokop y Fančovičová, 2013). 

 

Ahora, desde el contexto educativo se hacen evidentes 

diferentes desafíos y retos que se deben afrontar, partiendo 

desde la redirección de la enseñanza y aprendizaje 

especialmente mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Las TIC poseen un gran 

valor en los diferentes procesos educativos, puesto que 

permiten presentar contenidos de diferentes áreas del 

conocimiento de una forma mucho más fácil y accesible para 

el estudiantado teniendo en cuenta el contexto (Batista et al., 

2019). Es por ello que los docentes deben recurrir a la 

aplicación o el uso de herramientas didácticas que permitan 

tener una significancia y relevancia acorde a la realidad de los 

y las estudiantes. Aquí es donde toma vital importancia utilizar 

como recurso didáctico los medios audiovisuales para el 
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abordaje del conocimiento biológico de las ENC con el fin de 

generar actitudes y acciones para la conservación de este tipo 

de organismos. 

 

Además, la producción de recursos audiovisuales didácticos 

permite al profesorado facilitar una vocación crítica, dinámica 

y creativa en el desarrollo de contenidos de alto impacto en la 

sociedad, como en este caso la conservación de la 

Biodiversidad, generando e incentivando en el estudiantado el 

fortalecimiento y desarrollo de competencias científicas y 

habilidades que permitan mejorar los diferentes procesos de 

aprendizaje en aras de la construcción de un Conocimiento 

Biológico Escolar. Con base a lo anterior, estos recursos 

educativos resultan ser un pilar fundamental en finalidades de 

aprendizaje del alumnado puesto que pueden aplicar las 

competencias científicas desarrollando actitudes que evidencia 

procesos reflexivos, críticos y dinámicos para la formación de 

individuos capaces de identificar y postular diferentes 

soluciones en los diferentes ámbitos de la sociedad, como por 

ejemplo la conservación de Especies No Carismáticas en un 

país como Colombia y en un departamento como el Huila con 

investigaciones incipientes en este ámbito y que necesita mayor 

fuerza, dinamismo e innovación implementando los medios 

audiovisuales. 

Pregunta problema ¿Cómo favorecer la conservación Especies No Carismáticas a 

través de los medios audiovisuales como recurso didáctico con 

estudiantes de noveno grado del Colegio Anglocanadiense de 

Neiva? 

Objetivos Objetivo general 

 

Favorecer la conservación de las Especies No Carismáticas a 

través de los medios audiovisuales como recurso didáctico con 

estudiantes de noveno grado del Colegio Anglocanadiense de 

Neiva. 

 

Objetivos específicos 

 

Indagar las concepciones del estudiantado acerca de las 

Especies No Carismáticas y su conservación. 

 

Identificar las dificultades de los estudiantes frente al 

aprendizaje sobre las Especies No Carismáticas y su 

conservación. 

 



9 
 

Estructurar una intervención didáctica para el abordaje de la 

conservación de Especies No Carismáticas a través de los 

medios audiovisuales.  

Población 23 estudiantes de grado noveno del Colegio Anglocanadiense 

de Neiva 

Metodología Esta investigación presenta un enfoque cualitativo, de tipo no 

experimental. Se generó un sistema de categorías teniendo en 

cuenta las respuestas del estudiantado en el cuestionario que 

fueron descritas mediante el análisis de contenido y 

posteriormente, analizadas teniendo en cuenta la teoría pertinente.  

Finalmente, se estructuró cuatro proyectos entornos a la 

fotografía, Reels, minidocumentales y al podcast.  

Resultados Esta investigación entrega un sistema de categorías producto 

del análisis de contenido de las respuestas de los 23 estudiantes 

del Colegio Anglocanadiense de Neiva frente a las Especies No 

Carismáticas y los medios audiovisuales.  

 

Así mismo, se evidencia la entrega de una propuesta de 

intervención didáctica en torno a la producción audiovisual de 

cuatros formatos, como la fotografía, los Reels, lo 

minidocumentales y los podcasts, para el abordaje de temáticas 

relacionadas con la naturaleza de cuatro ENC de gran interés 

para la comunidad educativa y así generar actitudes y acciones 

de conservación para estos organismos incomprendidos 

destacando su papel ecológico en los diferentes ecosistemas.  

Conclusiones Teniendo en cuenta esta investigación desarrollada acerca de 

las Especies No Carismáticas y los medios audiovisuales, el 

estudiantado presenta concepciones reduccionistas sobre estos 

dos temas. Principalmente, los estudiantes prefieren animales 

estéticamente bonitos para emprender acciones a favor de su 

conservación. Los Animales No Carismáticos producen en los 

estudiantes aversión y desagrado por su apariencia física. El 

conocimiento y el uso de los medios audiovisuales es muy 

limitado como recurso didáctico para la conservación de ENC. 

Generalmente, asocian los medios audiovisuales tradicionales 

y sin un gran nivel de trascendencia como recurso de 

aprendizaje y divulgación del conocimiento. 

 

Por esto, se hace necesario emprender prácticas educativas 

innovadoras y motivadoras para el estudiantado, desarrollando 

la realización de productos audiovisuales como la fotografía, 

Reels, Minidocumentales y podcast, usando las redes sociales 

como Facebook, YouTube e Instagram como medios de 

divulgación del conocimiento biológico sobre las Especies No 

Carismáticas. 

Tipo de trabajo Investigación definida 
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1. Introducción 

Colombia es uno de los países con mayor riqueza en términos de Biodiversidad en el 

mundo, debido a la variedad de relieves, escenarios naturales y pisos térmicos a lo largo del 

territorio nacional, permitiendo albergar diferentes especies de fauna y flora. Debido a esto, 

Nuestro país es catalogado como el segundo con mayor Biodiversidad del planeta que según los 

datos de Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia, 2020), el 

territorio nacional cuenta con aproximadamente 63.303 especies registradas, dando lugar así al 

primer país con mayor diversidad de aves y orquídeas, segundo lugar en plantas, anfibios, 

mariposas y peces dulceacuícolas; tercer lugar en especies de palmas y reptiles y el sexto en 

especies de mamíferos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en país como Colombia toma gran importancia el 

emprender diferentes acciones conjuntas para la conservación de la Biodiversidad en general. 

Desde los diferentes entes gubernamentales se han originado políticas ambientales para la 

protección y desarrollo de estrategias para grupos específicos de animales mediante planes de 

manejo y programas de conservación (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

[MinAmbiente], 2020). Sin embargo, algunos han tenido mayor transcendencia y otros han 

tenido diferentes altibajos que interfieren con el desarrollo de su objetivo principal. Esto pone en 

evidencia, que estas propuestas están focalizadas en su mayoría a especies de mamíferos y aves; 

poniendo en evidencia la falta de normativas y apoyo por parte de los entes territoriales en 

propuestas de educación ambiental encaminadas a animales que también tienen una significativa 

riqueza como el caso de insectos, arañas, escorpiones, reptiles, anfibios, entre otros. Es aquí 

donde toma relevancia el grupo de animales de esta investigación denominados como Especies 

No Carismáticas que referente a otros grupos de animales visualmente más atractivos tienen una 
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gran desventaja en términos de conservación, puesto que existen características morfológicas que 

pueden influir en los humanos la popularización para acciones encaminadas con la protección y 

preservación de estos mismos (Prokop y Fančovičová, 2013). Las características que poseen 

estos organismos, generan diferentes aversiones en los seres humanos que se asocian en su gran 

mayoría a actitudes negativas y estigmatizaciones hacia estas formas de vida que terminan 

siendo perseguidas demostrando de manera negativa, la voluntad de querer proteger y querer 

conservar este tipo de animales (Jacobs, et al., 2014; Prokop y Fančovičová, 2013). 

Aquí es donde resaltamos, la importancia de abordar todo lo relacionado con las Especies 

No Carismáticas desde los contenidos de enseñanza de la Biología usando como recurso 

didáctico los medios audiovisuales para su abordaje. Durante la lectura de nuestro trabajo podrán 

encontrar la estructura que presentamos a continuación: 

En el primer apartado Planteamiento del problema describimos nuestro problema de 

estudio poniendo en evidencia todo el contexto en términos de Biodiversidad en Colombia, el 

abordaje de las Especies No Carismáticas y la importancia de llevar a cabo acciones para 

promover actitudes y acciones para su conservación mediante la educación ambiental y políticas 

ambientales con mayor rigurosidad y por último, el uso de los medios audiovisuales desde los 

contextos educativos como recurso didáctico innovador y motivador para que el estudiantado 

pueda generar actitudes y acciones en pro de su conservación. Esta sección la finalizamos 

formulando la pregunta problema. 

Por otra parte, en el segundo y tercer apartado Antecedentes y objetivos mostramos 

algunas investigaciones que se han realizado en primer lugar a nivel internacional y nacional 

sobre actitudes, concepciones y estrategias de conservación desde los escenarios educativos 

relacionados con las Especies No Carismáticas. De igual forma, a nivel regional se encontraron 



19 
 

algunas investigaciones incipientes abordando aspectos importantes para la conservación de 

especies catalogadas como no carismáticas implementando las salidas de campo para ello, sin 

embargo, a nivel nacional y regional no se encontraron trabajos donde se abordan la 

conservación y el conocimiento de las ENC usando los medios audiovisuales como recurso 

didáctico. Finalmente, nostramos los objetivos de esta investigación en torno a las ENC y los 

medios audiovisuales. 

Por otro lado, en el apartado 4 Justificación mostramos los aspectos importantes que 

soportan el hecho de realizar un tipo de investigación como esta, destacando la importancia de 

emprender este trabajo en el departamento de Huila desde la Universidad Surcolombiana, 

aportando aspectos importantes para solucionar problemáticas relacionadas con la Biodiversidad 

desde los contextos escolares mediante el uso de recursos didácticos como los medios 

audiovisuales. Posteriormente, con el fin de dar un sustento teórico sobre la investigación en el 

apartado 5 estructuramos el Marco Teórico teniendo en cuenta todo lo relacionado con la 

Biodiversidad presente en Colombia, los medios audiovisuales en la educación y las Especies No 

Carismáticas.  

Posteriormente, en el apartado 6, Metodología, mostramos los aspectos metodológicos 

implementados en la investigación, enfoque, métodos, técnicas de recolección de información, 

población de estudio y etapas de la investigación. Ya en el apartado 7 Resultados y discusión 

presentamos de manera inicial las concepciones del estudiantado frente a las ENC y los medios 

audiovisuales y su respectivo análisis desde la didáctica de la Biología. Seguidamente, 

mostramos una propuesta de intervención didáctica acorde a lo evidenciado en los resultados de 

las concepciones iniciales del estudiantado frente al eje central de la investigación. 
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Finalmente, el documento finaliza con el apartado de Conclusiones a las que hemos 

llegado con base en el desarrollo de esta investigación relacionada a las concepciones del 

estudiantado frente a las ENC y los medios audiovisuales; y la propuesta de intervención 

didáctica. Posteriormente, se muestran las Referencias Bibliográficas utilizadas en esta 

investigación y los Anexos donde presentamos documentos como el cuestionario inicial, los 

resultados de la validación del cuestionario por parte de expertos y las guías de cada proyecto. 
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2. Planteamiento del problema 
 

A continuación, haremos referencia a la construcción del problema de investigación que 

abordará de manera concreta el estado actual de la Biodiversidad, las Especies No Carismáticas, 

los medios audiovisuales en la educación y la relación con la política educativa colombiana 

estipulada por el Ministerio de Educación Nacional. 

2.1.Biodiversidad 

El planeta Tierra a lo largo de su historia ha sido testigo de seres vivos en su interior, 

todo lo que se conoce hoy en día de manera natural, ha sido el resultado de miles y miles de años 

de evolución, que a su vez han podido establecer diferentes formas de vida desde lo más micro 

hasta lo más macro. Es por ello, que contamos con una gran diversidad de escenarios naturales 

acompañados de diferentes componentes bióticos y abióticos que dan lugar a la Biodiversidad 

hoy conocida y que aún falta mucho más por descubrir. En términos de Biodiversidad alrededor 

del mundo existe un gran número de especies que habitan los diferentes rincones del planeta, sin 

embargo, se pueden encontrar en algunas zonas, denominadas “Hotspots” o “Puntos calientes” 

de Biodiversidad planteados por Sloan et al. (2014), que los define como lugares de alta 

incidencia de diversidad biológica especialmente endémica, que además, coincide con una alta 

riqueza lingüística y cultural en estos escenarios naturales representando el 70% de todos los 

idiomas del planeta y una posible conexión funcional para el mantenimiento de ambas formas de 

diversidad (Gorenflo et al., 2012). 

Colombia, es uno de países catalogados como megadiverso albergando aproximadamente 

el 70% de la biodiversidad mundial (Romero et al., 2008), a raíz de que cuenta con uno de los 35 

“Hotspots”, en específico el de Tumbes-Chocó-Magdalena y una pequeña proporción de los 

andes tropicales que se extiende a lo largo de Suramérica. En promedio y con relación a todos los 
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puntos biogeográficos en todo el mundo, Colombia tiene aproximadamente el 2,6% del estimado 

total y es de vital importancia en la biodiversidad nacional. Esto hace denotar la necesidad de 

establecer políticas y acciones concretas para el manejo, la protección y conservación en los 

diferentes escenarios naturales (Myers et al., 2000; Myers, 2003; Sloan et al., 2014). 

Por otra parte, según los datos de Sistema de Información sobre Biodiversidad de 

Colombia (SiB Colombia, 2020), el territorio nacional cuenta con aproximadamente 63.303 

especies registradas, dando lugar así al primer país con mayor diversidad de aves y orquídeas, 

segundo lugar en plantas, anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas; tercer lugar en especies de 

palmas y reptiles y el sexto en especies de mamíferos. A pesar de esa amplia gama de 

biodiversidad, existen algunos aspectos preocupantes en términos de conservación por diferentes 

acciones que amenazan latentemente los diferentes ecosistemas en los diversos pisos térmicos en 

Colombia y así mismo, las especies que habitan estos escenarios naturales. En gran proporción 

las acciones antropogénicas son las que mayor incidencia y preocupación causan, por el 

desconocimiento por parte de la población acerca de la naturaleza de las diferentes especies y el 

rol ecológico que desempeñan en sus hábitats.  

Así mismo, durante muchos años atrás se vienen adelantando acciones para favorecer la 

conservación de la Biodiversidad, sin embargo, han sido insuficiente a causa de falta de recursos, 

políticas ambientales más exigentes, conflicto armado, entre otros, que son aspectos y 

situaciones que no han permitido trabajar de manera conjunta y colaborativa en pro de la 

protección y preservación de la diversidad biológica y sus ecosistemas (Franco et al., 2006; 

Fernández, 2011). Con base a los datos del Sib Colombia (2020) en el Huila se registran 

aproximadamente 5.856 especies y que hasta el momento no se han registrado investigaciones 
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relacionados con la conservación de Especies No Carismáticas, específicamente desde los 

centros educativos. 

 

2.2. Especies no carismáticas 

En un país como Colombia toma gran importancia el emprender diferentes acciones 

conjuntas para la conservación de la Biodiversidad presente a lo largo de todo el territorio 

nacional, a pesar de que aún falta por descubrir nuevas especies y no se puede hablar de 

conservar organismos que aún no se conocen. En los últimos años, se han venido realizando una 

serie de expediciones para ampliar el conocimiento sobre Biodiversidad en escenarios donde los 

diferentes problemas de orden público impedían conocer nuevas formas de vida, siendo que en el 

transcurso de la última década se han venido registrando un alto índice de nuevas especies en el 

país y que va en ascenso (Arbeláez, 2013). 

Teniendo en cuenta toda esa gran diversidad biológica presente en el país, se han 

originado una serie de políticas ambientales para promover la protección y preservación de 

especies amenazadas que aproximadamente vienen siendo 1.302 y 3.524 que son sometidas a 

prácticas comerciales en el mercado negro (SiB Colombia, 2020). Sin embargo, a pesar de la 

existencia de esas normativas, carecen de rigurosidad y exigencia por parte de los organismos de 

control y además que las políticas existentes favorecen en su mayor parte a especies catalogadas 

como carismáticas.  

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se vienen implementando 

programas de conservación, planes de manejo y otras estrategias para grupos de animales como 

el Oso andino, Tortugas marinas, Caimán llanero, Dantas, Felinos, Primates, Serpientes, Aves 

emblemáticas como el Cóndor, mamíferos acuáticos y otros grupos de fauna y flora (Ministerio 
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de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MinAmbiente], 2020); en donde algunos han tenido mayor 

transcendencia y otros han tenido diferentes altibajos que interfieren con el desarrollo de su 

objetivo principal. Esto pone en evidencia, que estas propuestas están focalizadas en su mayoría 

a especies de mamíferos y aves; esto nos hace visualizar la falta de normativas y apoyo por parte 

de los entes territoriales en propuestas de educación ambiental encaminadas a animales que 

también tienen una significativa riqueza como el caso de insectos, arañas, escorpiones, reptiles, 

anfibios, entre otros. 

Generalmente, cuando se habla de grupos de animales como Arácnidos, Insectos, 

Serpientes, Lagartos, Ranas, Sapos, entre otros, que por su apariencia física no generan 

sensaciones agradables para los humanos son considerados como No Carismáticos (Davey et al., 

1998). Las características que poseen estos organismos, generan diferentes aversiones en los 

seres humanos que se asocian en su gran mayoría a actitudes negativas y estigmatizaciones hacia 

estas formas de vida que terminan siendo perseguidas demostrando de manera negativa, la 

voluntad de querer proteger y querer conservar este tipo de animales (Jacobs, et al., 2014; Prokop 

y Fančovičová, 2013). Las Especies No Carismáticas referente a otros grupos de animales 

visualmente más atractivos tienen una gran desventaja en términos de conservación, puesto que 

existen características morfológicas que pueden influir en los humanos la popularización para 

acciones encaminadas con la protección y preservación de estos mismos (Prokop y Fančovičová, 

2013). 

 Según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN, 2013) la mayoría de especies amenazadas son catalogadas como no carismáticas y que, a 

raíz de su alto desconocimiento, a pesar de que cumplen roles fundamentales en los diferentes 

ecosistemas, muchas se han extinguido y siguen siendo objeto de persecución y estigmas por 
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parte de diferentes poblaciones humanas. Es por ello, que investigaciones sobre la conservación 

de este tipo de organismos toma total importancia en zonas como Colombia, que debido a su alta 

diversidad Biológica se requieren acciones concretas que promuevan e incentiven a valorar el 

patrimonio natural, ya que son importantes por el papel ecológico que tienen en los diferentes 

escenarios naturales y el potencial biológico que tiene especies venenosas o tóxicas en la 

industria farmacológica para el tratamiento de casos de accidentes con animales venenosos y 

enfermedades crónicas.    

En los últimos años, en el Huila se han venido registrando algunas investigaciones 

incipientes desde el semillero de investigación ENCINA de la Universidad Surcolombiana, 

donde se ha evidencia el trabajo que se han desarrollo en diferentes instituciones educativas en 

procesos de enseñanza-aprendizaje sobre algunos grupos de animales no carismáticos como 

Serpientes, Murciélagos, Arañas, Esquizómidos, entre otros (González et al, 2019; Gómez y 

Herrera, 2019; Guevara et al, 2018, Rivera y Amórtegui, 2018; Perdomo et al., 2018). Sin 

embargo, hasta el momento no se ha realizado ningún trabajo en este ámbito promoviendo la 

conservación de Especies No Carismáticas a través de medios audiovisuales en el Departamento 

de Huila. 

2.3. Los medios audiovisuales en la Educación 

Los diferentes descubrimientos y avances en la ciencia en los distintos campos del 

conocimiento han permitido hoy día contar con herramientas tecnológicas fundamentales en los 

diferentes ámbitos y niveles sociales. Para muchos, se discute el papel de la ciencia y la 

tecnología en el establecimiento de una sociedad moderna partiendo de la transformación de una 

sociedad tradicional. Tanto los avances científicos y tecnológicos han generado un cambio en la 

relación del hombre con el entorno natural, es por ello que, estos dos campos no se pueden 
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estudiar discriminando el contexto social donde éstas surgen. Existe una evidente relación entre 

la ciencia y la tecnología en donde se benefician de manera mutua. Es aquí donde se evidencia el 

aporte de éstas dos en la educación, puesto que la enseñanza del conocimiento científico 

contando con la tecnología como recurso didáctico, viene siendo una vital herramienta en los 

diferentes procesos educativos (Barros y Barros, 2015).  

Ahora, desde el contexto educativo se hacen evidentes diferentes desafíos y retos que se 

deben afrontar, partiendo desde la redirección de la enseñanza y aprendizaje especialmente 

mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estas, poseen un 

gran valor en los diferentes procesos educativos, puesto que permiten presentar contenidos de 

diferentes áreas del conocimiento de una forma mucho más fácil y accesible para el estudiantado 

teniendo en cuenta el contexto (Batista et al., 2019). El conocimiento científico desde la 

perspectiva de la enseñanza no se puede transmitir de forma tal que no se tenga en cuenta las 

necesidad e ideas previas del estudiantado, puesto que existen conceptos que muchas veces 

suelen ser abstractos (González et al., 2015). Es por ello que los docentes deben recurrir a la 

aplicación de herramientas didácticas que permitan tener una significancia y relevancia acorde a 

la realidad de los y las estudiantes.  

Hoy en día gracias a las TIC, los docentes cuentan con una amplia gama de recursos 

didácticos para implementar en su quehacer docente. Entre ellos tenemos los medios 

audiovisuales que son definidos como aquellas estrategias de comunicación en la cual se integran 

imágenes y sonidos con el fin de transmitir una información en particular (González et al., 2015). 

El cine, la televisión, los videos educativos, los cortometrajes, la fotografía, los vlogs, los 

streaming, los podcasts y muchos son ejemplos sencillos de los múltiples recursos que nos 

ofrecen los medios audiovisuales y que tienen un gran impacto en la educación (Universidad 
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Autónoma de México [UNAM, 2014). Este tipo de recursos permite facilitar los procesos de 

aprendizajes en el estudiantado, despertando el interés hacia el conocimiento científico, en este 

caso lo relacionado con el Conocimiento Biológico de los Animales No Carismáticos, así mismo, 

se puede estimular los órganos sensoriales y activación de áreas de la corteza cerebral (Suárez, 

2017). 

Además, la producción de recursos audiovisuales didácticos permite al profesorado 

facilitar una vocación crítica, dinámica y creativa en el desarrollo de contenidos de alto impacto 

en la sociedad, como en este caso la conservación de la Biodiversidad, generando e incentivando 

en el estudiantado el fortalecimiento y desarrollo de competencias científicas y habilidades que 

permitan mejorar los diferentes procesos de aprendizaje en aras de la construcción de un 

Conocimiento Biológico Escolar. Con base a lo anterior, estos recursos educativos resultan ser 

un pilar fundamental en finalidades de aprendizaje del alumnado puesto que pueden aplicar las 

competencias científicas desarrollando actitudes que evidencia procesos reflexivos, críticos y 

dinámicos para la formación de individuos capaces de identificar y postular diferentes soluciones 

en los diferentes ámbitos de la sociedad, como por ejemplo la conservación de Especies No 

Carismáticas en un país como Colombia y en un departamento como el Huila con 

investigaciones incipientes en este ámbito y que necesita mayor fuerza, dinamismo e innovación 

implementando los medios audiovisuales. 

Por otra parte, partiendo desde la política educativa en Colombia, inicialmente con los 

lineamientos curriculares en Ciencias Naturales determinados por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2004), No se hace mención de manera explícita el término Especies No 

Carismáticas. Sin embargo, de cierta forma, sí están implicadas en temáticas como ecología, 

reproducción, conservación, enfermedades, entre otros (Rojas y Torres, 2017). Lo anterior 
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evidencia, que el profesorado suele pasar por alto en muchas situaciones las Especies No 

Carismáticas para el abordaje de las temáticas mencionadas resignificando el valor ecológico y 

su importancia para la conservación de la Biodiversidad en general en el departamento del Huila. 

Ahora, con base a lo anterior y articulando los Deberes Básicos de Aprendizaje 

estipulados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2016), esta investigación se llevó a 

cabo con el grado noveno, con base al quinto deber para este grado escolar en donde según el 

estudiantado debe explicar la forma como se expresa la información genética contenida en el 

ADN, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de 

modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros cambios), como un factor 

determinante en la generación de diversidad del planeta y en la evolución de las especies. 

Además, a partir de lo anterior, los y las estudiantes logren relacionar y explicar de los diferentes 

mecanismos de cambio en el ADN identificando variaciones en la estructura de las proteínas que 

dan lugar a cambios en el fenotipo de los organismos y la diversidad en las poblaciones, 

especialmente aquellas catalogadas poblaciones de especies catalogadas como no carismáticas o 

impopulares. 

Para la estructuración del problema de investigación relacionado con el uso de medios 

audiovisuales para la conservación de Especies No Carismáticas, tuvimos en cuenta aspectos 

relevantes relacionados con el impacto de este recurso didáctico en la enseñanza de la Biología, 

las actitudes negativas que generan en la sociedad, la importancia y el rol ecológico de estas 

especies en un país como Colombia, el desconocimiento y la cultura popular hacia este tipo de 

organismos tan subvalorados en los diferentes escenarios tanto educativos como socio-

ambientales. 
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Por último, planteamos la siguiente pregunta problema ¿Cómo favorecer la conservación 

Especies No Carismáticas a través de los medios audiovisuales como recurso didáctico con 

estudiantes de noveno grado del Colegio Anglocanadiense de Neiva? 
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3. Antecedentes 

 

A continuación, presentamos estudios y trabajos investigativos acerca de concepciones y 

conservación de Especies No Carismáticas a nivel internacional, nacional y regional; en los 

cuales se precisan los objetivos, metodología aplicada y principales hallazgos de las 

investigaciones. La búsqueda de estos trabajos investigativos fue obtenida de manera libre a 

través de plataformas y bases de datos especializadas como Scielo, Redalyc, Researchgate, 

Scopus, Google Scholar, entre otros. 

3.1. Internacional 

Las actitudes y las sensaciones que puede generar las Especies No Carismáticas en la 

población en general no son las más viables en aras de realizar acciones en pro de la 

conservación de este tipo de organismos. Estudios como los de Prokop et al., (2009) mencionan 

que en el ámbito universitario las mujeres poseen mayor miedo a las serpientes a comparación de 

los hombres y que las concepciones que poseen influyen de manera directa en el interés acerca 

de estos organismos. Así mismo, a nivel de estudiantes de primaria en un estudio comparativo 

realizado por Tunnicliffe y Prokop (2008) en Eslovaquia identificaron que existe una 

predominancia al miedo a las arañas que a los murciélagos. Lo anterior, está vinculado a 

experiencias que el estudiantado ha tenido con estos animales en sus ambientes naturales. 

Además, apoyado en este estudio, existe un sesgo relacionado con la Biología de estos 

organismos, puesto que las arañas son catalogadas como insectos y los murciélagos son 

catalogados como aves. 

Todas estas actitudes y concepciones que posee la mayoría de estudiantes en edades 

escolares frente a este tipo de animales estéticamente desagradables, viene de cierta forma 
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relacionado con los docentes  y aquellos que se encuentran en formación, quienes imparten sus 

clases de Biología, ya que, influenciados por el miedo, asco, temor o cualquier tipo de aversión, 

no estiman incorporar animales como arañas, serpientes, anfibios y otros; en temáticas donde se 

pueden vincular este tipo de organismos en sus diferentes clases (Torkar, 2015; Wagler y 

Wagler, 2017). Esto, tiene consecuencias transcendentales en estudiantes de edades escolares, 

puesto que al existir ese vacío hay una posibilidad de que las especies exóticas sean superpuestas 

por especies nativas, tal cual como lo demuestra estudios realizados por Ballouard et al., (2011), 

en donde los estudiantes tienden a preferir proteger y conservar especies icónicas, en su mayoría 

mamíferos, fuertemente influenciado por distintos medios de comunicación.  

 Por otra parte, existe evidencia de que al tener un mayor conocimiento y menor creencia 

en mitos sobre animales catalogados como no carismáticos, hay predisposición de actitudes 

positivas hacia estos organismos como los murciélagos, considerados y más en esta época de 

pandemia del COVID-19 como vectores de múltiples enfermedades (Prokop et at., 2009). Así 

mismo, a pesar de que, en estudios europeos, asiáticos y norteamericanos, exista esa 

predominancia a destacar las actitudes negativas hacia animales impopulares, también se han 

realizado trabajos investigativos que han contribuido a disminuir esas concepciones y así generar 

una progresión encaminada a la conservación de este tipo de fauna. Estos trabajos se han 

focalizado en realizar actividades prácticas como talleres, laboratorios, manualidades y salidas de 

campo desarrollando aspectos biológicos de serpientes, ranas, arañas, murciélagos, cochinillas, 

entre otros animales no carismáticos (Ballouard et al., 2012; Wagler y Wagler, 2017; Prokop y 

Fancovicova, 2017; Ackermann et al., 2018; Prokop y Fancovicova, 2018). 
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Tabla 1 

 Recopilación de antecedentes a nivel internacional. 

Título de la 

investigación 

Tipo Autor y año Objetivo Aspectos metodológicos Principales hallazgos 

Effects of Hands-on 

Activities on 

Conservation, Disgust 

and Knowledge of 

Woodlice 

artículo 

científico 

Jana 

Fancovicova y 

Pavol Prokop, 
(2018) 

Comprobar la 

influencia de las 

actividades 

prácticas en el 

conocimiento y las 

actitudes hacia las 

cochinillas 

catalogado como 

animales 

impopulares. 

La investigación se llevó a cabo 

con 226 participantes entre 10 a 15 

años en la escuela primaria de 

Varín. La muestra de la encuesta 

estuvo compuesta por 10 clases, 5 

grupos correspondientes a 116 

participantes (grupo experimental) 

y 5 clases de un grupo de control 

de 110 participantes. Se aplicó un 

cuestionario pre un cuestionario 

pos,. En ambos grupos se llevó a 

cabo una lección de 45 minutos de 

duración de acuerdo con el 

estándar educativo. 

Las actividades con cochinillas como 

animal impopular proporcionan 

beneficios en términos de mejores 

esfuerzos de conservación, sin 

embargo, estos esfuerzos parecen 

generalizarse a otros animales. El 

disgusto por este tipo de animales no se 

vio influenciado por las actividades 

prácticas y la ganancia de 

conocimiento fue similar entre el grupo 

experimental y el grupo control. Se 

destaca que se necesitan más 

investigaciones para probar si el uso 

animales que difieren en popularidad 

influye en la percepción de otros 

animales silvestres. 

To preserve, or not to 

preserve, that is the 

question: urban and 

rural student attitudes 

towards wild 

vertebrates 

artículo 

científico 

José Valberto 

de Oliveira, 

Sérgio de Faria 

Lopes, Raynner 

Rilke Duarte 

Barboza y 

Rómulo Romeu 

da Nóbrega 

Alves, (2018) 

analizar las 

actitudes de 

estudiantes urbanos 

y rurales ante 

situaciones 

hipotéticas que les 

permitirían expresar 

afinidad o aversión 

hacia los animales 

vertebrados 

silvestres en función 

de su predisposición 

a preservar. 

La investigación se realizó en dos 

escuelas rurales y una urbana del 

municipio de Campina Grande, 

Paraíba, Brasil. Los datos 

recolectados fueron a través de un 

cuestionario semiestructurado 

entregado a 990 estudiantes (528 

urbanos y 462 rurales) con edades 

entre 9 y 38 años. La recolección 

de datos se dio en 24 clases de 

ciencia/biología de ensino 

fundamental II y 14 clases de 

ciencia/biología de ensino médio.  

Las actitudes de los estudiantes varían 

dependiendo de la especie de 

vertebrados considerados. Los 

animales considerados estéticamente 

hermosos y potencialmente útiles para 

los humanos tienden a despertar más 

afinidad en los estudiantes, mientras 

que aquellos animales que por razones 

culturales o porque representan un 

daño potencial para los humanos o sus 

animales domésticos, tienden a ser más 

repulsivos. El lugar de residencia del 

estudiantado influye en la actitud hacia 

determinados animales, por ejemplo, 

en este caso los estudiantes rurales 

tienen una fuerte aversión a las 
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serpientes con respecto a los 

estudiantes urbanos. . 

Invertebrate disgust 

reduction in and out of 

school and its effects 

on state intrinsic 

motivation 

artículo 

científico 

Peter Wüst-

Ackermann, 

Christian 

Vollmer, Heike 

Itzek-Greulich 

y Christoph 

Randler, (2018) 

Evaluar los efectos 

de una intervención 

con invertebrados 

vivos sobre el 

disgusto y la 

motivación 

intrínseca del 

estado. 

La población de estudio estuvo 

conformada por 1861 estudiantes 

entre edades de 10 a 12 años. Los 

estudiantes observaron e 

interactuaron con invertebrados 

vivos. Se realizó la aplicación de 

un cuestionario previo y una 

posterior a una intervención de 

aula. Se establecieron tres 

condiciones: condición control, 

condición escolar y condición 

universitaria. 

En esta investigación se evidenció que 

hubo reducción en el disgusto en ambos 

entornos educativos lo cual es 

importante para desarrollar este tipo de 

trabajo con invertebrados en el aula. El 

uso de imágenes de vertebrados en 

cuestionario previos y posteriores a una 

intervención didáctica reduce de cierta 

forma el disgusto a este tipo de 

organismos. Se resalta la importancia 

de incluir en los procesos de 

aprendizaje el uso de este tipo de 

organismos para reducir las actitudes 

de aversión. 

Human Perceptual 

and Phobic Biases for 

Snakes: A Review of 

the Experimental 

Evidence 

revisión 

documental 

Marcus 

Baynes-Rock, 

(2017) 

Realizar una 

revisión del estado 

del arte sobre los 

orígenes evolutivos 

de las fobias 

especialmente el 

desarrollo de la 

ofidiofobia desde el 

punto de vista 

neurobiológico. 

En esta revisión el autor comparó 

la evidencia experimental 

relacionada con las explicaciones 

evolutivas de los miedos y fobias 

de las serpientes que se describen 

en la teoría de la preparación de 

Seligman y la teoría de la 

detección de serpientes de Isbell. 

Se destacan algunas fallas en las 

suposiciones hechas sobre la 

percepción y cognición humana. Se 

asume que están ontogénicamente 

uniformes con respecto a la disposición 

del miedo y las fobias, cuando en 

realidad no es así. Esto es a raíz de que 

se van generando distintas fobias en las 

diferentes etapas de desarrollo, 

especialmente el temor hacia lo 

animales, que a su vez depende de las 

experiencias con estímulos fóbicos.  

Animals in dangerous 

postures enhance 

learning, but decrease 

willingness to protect 

animals 

 

artículo 

científico 

 

Pavol Prokop y 

Jana 

Fancovicova, 

(2017) 

 

Analizar la 

influencia en la 

retención de la 

información y la 

voluntad de apoyar 

la protección de 

animales mediante 

el uso de imágenes 

de animales en 

posturas agresivas 

con respecto a 

posturas neutrales 

La población de estudio estuvo 

conformada por 150 alumnos 

entre edades de 10 a 13 años que 

cursaban quinto y sexto grado de 

tres escuelas de primaria 

superiores y siete clases. Se usaron 

imágenes de algunos animales en 

posturas neutrales y agresivas. Los 

participantes del estudio Se les 

mostró las imágenes completando 

un cuestionario en las clases de 

Biología. Se midió su nivel de 

Se encontró que la influencia de las 

posturas agresivas de los animales en 

los resultados de aprendizaje de los 

alumnos y su voluntad de protegerlos 

está directamente en estas dos 

variables. La misma especie animal 

produjo diferentes puntuaciones de 

retención de información en los 

alumnos. Los animales de 

aspecto agresivo con toda probabilidad 

se perciben como menos atractivos que 

los mismos animales, pero de aspecto 
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 miedo percibido de 1 a 10 donde 1 

era nada peligroso y 10 era 

extremadamente peligroso. 

 

neutral. Esto tiene importantes 

implicaciones para los programas de 

conservación y conservación del medio 

ambiente. 

Understanding How 

Preservice Teachers' 

Fear, Perceived 

Danger and Disgust 

Affects the 

Incorporation of 

Arachnid Information 

into the Elementary 

Science Classroom 

 

artículo 

científico 

 

Ron Wagler y 

Amy Wagler, 

(2017) 

 

Analizar el efecto de 

un taller sobre 

arácnidos vivos en 

las emociones y 

creencias de los 

maestros de 

primaria en 

preparación hacia 

los arácnidos vivos 

de los Estados 

Unidos 

 

En este estudio se aplicó una 

prueba preliminar, postest 1 y 

postest 2 con grupos control y 

grupos al azar. Los participantes 

de la investigación estaban 

conformados por 256 participantes 

(244 mujeres y 12 hombres) con 

edades promedio entre 27 y 28 

años. Calificaron su nivel de 

peligro percibido, miedo, disgusto 

en escala likert de 1 a 5, donde 1 

era nada a 5 que era 

extremadamente. Después de esto 

se aplicó el taller de arácnidos al 

grupo de tratamiento, al grupo 

control no se les brindó ninguna 

información sobre este tipo de 

artrópodos, al finalizar calificaron 

nuevamente su nivel de disgusto, 

peligro percibido, miedo y 

probabilidad de incorporación de 

estos organismos en su labor 

docente.  

Al inicio antes del taller de arácnidos 

ambos grupos presentaban altos niveles 

de miedo, disgusto y peligro percibido 

hacia los arácnidos y no tenían 

planeado incorporación información 

sobre estos en sus clases de ciencias en 

primaria. Después del taller arácnidos 

vivos los niveles de miedo, disgusto y 

peligro percibido disminuyeron 

notablemente. Este estudio demuestra 

que los futuros maestros de primaria no 

tienen planes de enseñar a sus 

estudiantes sobre los arácnidos, pero 

cuando los instructores universitarios 

introducen actividades sencillas y 

agradables sobre los arácnidos, estas 

emociones pueden cambiar y aumentar 

en gran medida la probabilidad de que 

los futuros maestros de primaria en 

estos cursos enseñarán esta 

información esencial a sus estudiantes 

de primaria. 

 

Tolerance of frogs 

among high school 

students: Influences of 

disgust and culture 

 

artículo 

científico 

 

Pavol Prokop, 

William 

Medina-Jerez, 

Jana 

Fančovičová, 

Murat Özel y 

Peter Fedor, 

(2016) 

Investigar la 

tolerancia a las 

ranas por parte de 

estudiantes de 

varios países con 

respecto a la 

sensibilidad al 

disgusto 

 

Los 655 participantes de la 

investigación eran de niveles de 

educación secundaria 

representando a los siguientes 

países: Chile, Eslovaquia, 

Sudáfrica y Turquía; entre edades 

de 12 a 19 años. Se aplicó un 

t5rcuestionario Likert con 

puntuación de 1 a 5, donde 1 era 

nada repugnante y 5 

extremadamente repugnante. Por 

otra parte, se implementó un 

cuestionario para medir la 

Solo el 6% de los participantes informó 

haber matado ranas, mientras que la 

mayoría optó por aceptar ranas (63%, 

413/655). Los 205 participantes 

restantes (31%) eligieron la opción de 

eliminar las ranas de sus huertos 

familiares. Los estudiantes de 

Eslovaquia (6,5%) informaron de la 

mayor matanza de ranas, seguidos de 

sus homólogos de Sudáfrica (6,3%), 

Chile (5,5%) y Turquía (3,7%).  

Encontramos que ambas variables (es 

decir, tolerancia y diversidad 
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tolerancia a las ranas con posibles 

respuestas adaptadas de Prokop y 

Fancovicova (2012). 

 

percibida) están significativamente 

influenciadas por factores humanos, 

particularmente por la emoción de 

disgusto. 

 

Pre-service teachers’ 

fear of snakes, 

conservation attitudes, 

and likelihood of 

incorporating animals 

into the future science 

curriculum 

 

artículo 

científico 

 

Gregor Torkar, 

(2015) 

 

Investigar el 

impacto que tiene el 

miedo a las 

serpientes en las 

actitudes de los 

profesores en 

formación 

eslovenos hacia la 

conservación y la 

probabilidad de 

incorporar animales 

en el desarrollo del 

futuro plan de 

estudio de ciencia. 

 

La población de estudio estuvo 

conformada por 352 estudiantes a 

tiempo completo y parcial con 

especialización en educación 

preescolar y primaria; entre edades 

de 18 y 47 años. Los estudiantes 

participantes completaron un 

cuestionario antes de una sesión de 

clase de biología. El miedo a las 

serpientes se evaluó mediante el 

Cuestionario de serpientes 

(SNAQ; Klorman et al., 1974). El 

SNAQ constaba de treinta 

afirmaciones verdaderas o falsas. 

Los participantes calificaron las 

declaraciones de 1 (muy en 

desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). 

 

Los estudiantes que mostraron un 

mayor miedo a las serpientes tenían 

actitudes de conservación más 

negativas. una parte de las personas que 

temen a las serpientes saben que las 

serpientes juegan un papel 

importante en los ecosistemas y, por lo 

tanto, apoyan su conservación. Los 

estudiantes asociaron con mayor 

frecuencia la palabra de estímulo 

'serpiente' con las características 

negativas de las serpientes. Los 

estudiantes mostraron un conocimiento 

considerable sobre las serpientes, pero 

rara vez mencionan la importancia de 

las serpientes en los ecosistemas. El 

contacto directo con serpientes se 

vinculó a una frecuencia reducida de 

algunas asociaciones relacionadas con 

las serpientes que enfatizan la amenaza 

potencial que representan las serpientes 

para las personas. 

 

Less charismatic 

animals are more 

likely to be “road 

killed”: human 

attitudes towards 

small animals in 

Brazilian roads 

 

artículo 

científico 

 

Paulo C.M.D. 

Mesquita, 

Victor Mendes 

Lipinski y 

George Lucas 

Sá Polidoro, 

(2014) 

 

Cuantificar la tasa 

de atropellamiento 

de especies de 

arañas, serpientes, 

polluelos y hojas de 

árboles en tres 

carreteras con 

diferentes 

volúmenes de 

tráfico. 

 

El estudio se realizó en tres tramos 

viales con diferentes volúmenes 

de tráfico en Santa María, Rio 

Grande do Sul, Brasil (Carretera 

federal, carretera estatal y 

carretera municipal). Usaron 

modelos de plástico realista de 

arañas, serpientes y polluelos. Se 

usaron hojas de árboles reales para 

tomarlo como objeto de control. 

Los tramos elegidos fueron en 

línea recta para poder evidenciar 

Los modelos de arañas y serpientes 

fueron atropellados por vehículos más 

frecuentemente que la hoja de árbol y 

los polluelos. También se destaca la 

existencia de un grado de 

intencionalidad entre los conductores 

que parecen atropellar deliberadamente 

a pequeños animales en las carreteras. 

Existe un factor de intencionalidad en 

relación a los atropellos de animales 

menos carismáticos, lo que nos lleva a 

sugerir la difusión de campañas en los 
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los modelos. Se hizo el conteo de 

200 vehículos. 

medios de comunicación dirigidas a la 

conservación de la vida silvestre. 

 

Influence of a Field 

Trip on the Attitude of 

Schoolchildren toward 

Unpopular 

Organisms: An 

Experience with 

Snakes 

 

artículo 

científico 

 

Jean-Marie 

Ballouard, 

Gregory 

Provost, Daniel 

Barré y Xavier 

Bonnet, (2012) 

 

Examinar la 

influencia de una 

experiencia de 

campo basada en el 

seguimiento de la 

población de 

serpientes en los 

sentimientos de los 

escolares, también 

se pretendía evaluar 

la intensidad de las 

dificultades 

esperadas asociadas 

con dicha actividad: 

quejas de padres, 

informes negativos, 

entre otros. 

 

El estudio consistió en una 

encuesta de actitudes de los 

escolares antes y después de un 

viaje de campo; y dos viajes de 

campo con escolares. Se 

administraron Los cuestionarios se 

administraron a 29 clases 

experimentales (472 niños 

participaron en la experiencia de 

campo) y a dos clases de control 

(48 niños no participaron en la 

experiencia de campo). El primer 

cuestionario se administró a los 

niños al menos un mes antes del 

viaje de campo y el segundo 

cuestionario dos semanas después 

del viaje de campo. Durante el 

mismo período, se administraron 

los dos cuestionarios a las clases 

de control. 

 

La encuesta antes del viaje de campo 

reveló actitudes negativas moderadas 

de los niños hacia las serpientes. Sin 

embargo, lo que es más importante, a 

una proporción sustancial de niños no 

les gustaban las serpientes y tenían 

miedo al comienzo de nuestro estudio; 

por lo tanto, se disponía de un amplio 

espacio para el progreso. Gracias al 

viaje de campo, casi todos los niños 

tuvieron la oportunidad de descubrir, 

capturar y manipular especies de 

serpientes nativas en sus hábitats 

naturales. la experiencia de campo con 

serpientes mejoró considerablemente 

las actitudes de los niños hacia las 

serpientesEste estudio demuestra que 

es más importante sentir que saber para 

así poder generar e incentivar la 

preocupación y la actitud apreciativa 

hacia los animales. 

 

Children prioritize 

virtual exotic 

biodiversity over local 

biodiversity 

 

artículo 

científico 

 

Jean-Marie 

Ballouard, 

Francois 

Brischoux y 

Xavier Bonnet, 

(2011) 

 

Describir: (1) el 

nivel de 

conocimiento de los 

niños franceses 

sobre la diversidad 

animal, centrándose 

entre especies 

locales y exóticas. 

(2)  la situación en la 

que han observado 

especies locales vs 

exóticas. (3) si las 

percepciones sobre 

qué especies deben 

protegerse difieren 

Primero, se administró a los 

escolares un cuestionario que 

contenía ítems abiertos y cerrados 

para evaluar su conocimiento 

sobre especies animales locales y 

exóticos, y para examinar qué 

especies enumeraron para proteger 

con prioridad. En segundo lugar, 

se realizó un análisis de contenido 

de Internet para evaluar qué 

animales estaban representados 

con mayor frecuencia como 

especies amenazadas. La 

población de estudio estuvo 

conformada por 251 estudiantes 

En este trabajo se reveló un sesgo fuerte 

y preocupante: la diversidad de 

especies que deberían beneficiarse de 

la protección es escasa y más 

preocupante, guiada esencialmente por 

la estrecha gama de mensajes 

comunicados por los medios de 

comunicación sobre muy pocas 

especies icónicas y generalmente 

exóticas (mamíferos). Los niños 

pequeños son capaces de reconocer 

cada espécimen de las 493 '' especies '' 

de Pokémon, pero enfrentan grandes 

dificultades cuando se les pide que 
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con respecto a la 

localidad de la 

especie.  

rurales y urbanos con edades entre 

7 a 11 años,  

 

reconozcan especies animales 

comunes.  

 

Vampires Are Still 

Alive: Slovakian 

Students’Attitudes 

toward Bats 

 

artículo 

científico 

 

Pavol Prokop, 

Milan Kubiatko 

y Jana 

Fancovicova, 

(2009) 

 

Examinar las 

relaciones entre las 

actitudes, el 

conocimiento y la 

creencia en mitos 

sobre los 

murciélagos en 

estudiantes de 

pregrado que 

estaban estudiando 

para convertirse en 

maestros de escuela 

primaria o 

secundaria. 

 

Se usó un cuestionario tipo Likert 

de 5 puntos, desarrollados de 

manera similar a la escala de 

actitudes de Kellert (1996) hacia 

los animales. Los elementos de 

este cuestionario se hicieron 

apropiados simplemente 

cambiando el término "araña" por 

"murciélago". El conocimiento de 

los murciélagos se midió mediante 

elementos que representan hechos 

básicos sobre la biología de los 

murciélagos. Los 

mitos sobre los murciélagos se 

derivaron de páginas web 

accesibles en línea, publicaciones 

(Strohm 1982) y nuestra propia 

experiencia con las creencias de 

las personas. Otros elementos de 

actitud se tomaron de Kellert 

(1996). 

Se encontró que al tener un mayor 

conocimiento de los murciélagos y una 

menor creencia en los mitos están 

relacionados con actitudes positivas 

hacia estos animales incomprendidos. 

Los estudiantes de biología tenían un 

mejor conocimiento y actitudes más 

positivas hacia murciélagos que los 

estudiantes de especialización que no 

son de biología, a pesar de que no 

habían estudiado zoología. Esto sugiere 

que las actitudes de los estudiantes 

están influenciadas por un interés 

individual bien desarrollado. En 

general, la investigación demostró que 

las mujeres muestran un mayor interés 

en la cría de y tienen actitudes más 

positivas hacia la protección animal 

que los hombres. Sin embargo, las 

mujeres también muestran un mayor 

miedo a los carnívoros y prefieren 

especies de animales "populares", 

mientras que a los hombres les gustan 

los animales menos populares como 

caracoles, murciélagos y ratas.  

 

Cross-cultural 

comparison of student 

attitudes toward 

snakes 

 

artículo 

científico 

 

Pavol Prokop, 

Murat Özel y 

Muhammet 

Uşak, (2009) 

Examinar las 

actitudes de los 

estudiantes 

universitarios hacia 

las serpientes según 

su cultura, género, 

especialidad y 

predominancia a 

tener mascotas. 

 

Se aplicó un cuestionario tipo 

Likert de cinco puntos donde 1 era 

muy en desacuerdo y 5 muy de 

acuerdo. Los puntajes bajos 

reflejan actitudes relativamente 

negativas y los puntajes altos 

reflejan actitudes positivas hacia 

las serpientes. El estudio se realizó 

con 204 turcos (120 mujeres y 84 

hombres) y 234 eslovacos (190 

mujeres y 44 hombres) estudiantes 

Este estudio muestra que las actitudes 

hacia las serpientes, basadas en una 

muestra de estudiantes universitarios 

de dos continentes diferentes, varían 

con respecto al país, el género, la 

combinación de estudios y la tenencia 

de animales como mascotas. Los 

estudiantes de Turquía y Eslovaquia 

mostraron miedo a las serpientes como 

lo indica una puntuación media baja 

Curiosamente, los estudiantes turcos 
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universitarios de primer año de 17 

a 24 años. 

mostraron un mayor interés en la 

biología de las serpientes y mejores 

actitudes naturalistas, pero también 

mostraron mayores creencias en mitos 

falsos sobre serpientes en comparación 

con los estudiantes eslovacos.  

" Disgusting " 

Animals: Primary 

School Children ' s 

Attitudes and Myths of 

Bats and Spiders 

“Disgusting” Animals: 

Primary School 

Children’ s Attitudes 

and Myths of Bats and 

Spiders 

 

artículo 

científico 

 

Sue Dale 

Tunnicliffe y 

Pavol Prokop, 

(2008) 

examinar las 

relaciones entre 

actitudes, el 

conocimiento y los 

mitos en una 

muestra de niños de 

escuela primaria de 

10 a 16 años hacia 

dos grupos de 

animales: 

murciélagos y 

arañas. 

 

Se aplicó un cuestionario tipo 

Likert, La mayoría de los ítems 

negativos se derivaron y 

modificaron siguiendo el 

Cuestionario de Fobia a las 

Arañas. La población de estudio 

estuvo conformada por 196 niños 

de quinto a noveno grado (136 

hombres y 60 mujeres) entre 10 a 

16 años. Los participantes fueron 

seleccionados al azar 

independientemente de su interés 

por la biología.  

 

Los niños en Eslovaquia muestran 

actitudes más negativas hacia las 

arañas en comparación con los 

murciélagos. Se encontró una 

puntuación de actitud baja 

especialmente en las actitudes 

naturalistas que indican que un número 

sustancial de niños muestra miedo por 

una experiencia directa con estos 

animales en la naturaleza. Tanto las 

actitudes naturalistas como las 

ecocientíficas disminuyen a medida 

que aumenta la edad de los niños, pero 

esto no es cierto para las actitudes 

negativistas que permanecieron más 

bien sin cambios. También se encontró 

una correlación moderada entre la 

actitud y el conocimiento de los 

murciélagos, pero no se encontró una 

tendencia similar en las arañas.  

 

 

Nota. Realizada por el autor 
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3.2. Nacional 

 

Referente al panorama a nivel nacional acerca de investigaciones relacionadas con 

animales no carismáticos son muy escasos los estudios acerca de indagación de concepciones o 

actitudes hacia este tipo de organismos. Dentro de la búsqueda acerca de esta temática 

encontramos una investigación realizada en el departamento de Boyacá por Rojas y Torres 

(2017), en donde tenían como objetivo analizar el abordaje de las Especies No Carismáticas, 

especialmente el grupo de invertebrados en libros de textos escolares. Dentro de lo hallado en 

esta investigación se identificó que los docentes consideran un recurso indispensable los libros 

de textos proporcionados por el MEN. Ahora, con respecto al desarrollo de temáticas 

relacionados con animales no carismáticos, no se hace de manera individual, sí que están 

vinculadas a otros temas de manera superficial como lo son reproducción, relaciones de los seres 

vivos, entre otros. Por otra parte, se detalla que en esos libros de texto se usan imágenes 

antropomórficas con fines decorativos y estéticamente atractivo para niños y niñas. 

En otro estudio realizado por los mismos autores en el 2016, se desarrolló un trabajo 

relacionado con indagar las concepciones de docentes de escuela nueva sobre los animales no 

carismáticos. Se encontró que muchos docentes no tienen claridad sobre el concepto de Especies 

No Carismáticas y por ende no hay evidencia de estrategias didácticas para el abordaje de este 

tipo de conceptos y la importancia ecológica de estos organismos. Sin embargo, tienen claridad 

en enseñar sobre la conservación de la Biodiversidad en las diferentes clases, aunque lo hagan de 

manera general. 
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Tabla 2 

Recopilación de antecedentes a nivel nacional. 

Título de la 

investigación 

Tipo Autor y año Objetivo Aspectos metodológicos Principales hallazgos 

 Fuentes de 

conocimiento en la 

identificación y 

preferencias de fauna 

en niñez de contextos 

rurales y urbanos 

Artículo 

científico 

Nidia Yaneth 

Torres 

Merchán, Luis 

Alfonso 

Salcedo, 

Angela 

Becerra-Niño y 

Wilson 

Valderrama 

(2018) 

Analizar la 

influencia de los 

medios de 

comunicación en el 

conocimiento de 

algunas especies de 

animales en 

estudiantes de 

educación primaria 

Los participantes del estudio 

fueron 249 estudiantes tres 

escuelas rurales y dos urbanas. 

Además, las escuelas pertenecían 

a los departamentos de Boyacá y 

Santander. Las edades de la 

población de estudio estaban entre 

los 7 y 13 años. Se utilizaron dos 

presentaciones en power point 

donde colocaban imágenes de 

algunas especies por grupos 

taxonómicos indagando lugar 

donde lo habían visto y sí les 

parecía agradable o desagradable. 

La aplicación de este instrumento 

se realizó durante los meses de 

octubre 2013 a mayo de 2014. 

Dentro de esta investigación se puede 

determinar la gran influencia de la 

televisión y el internet que repercuten 

de manera directa en el agrado o 

desagrado a diferentes animales. En el 

caso de algunos artrópodos como la 

tarántula y una serpiente coral 

despiertan en la población de estudio 

aversión y miedo, a pesar de su 

importancia ecológica. Esto sumado al 

desconocimiento acerca de estos 

organismos y la falta de procesos de 

enseñanza y aprendizaje en escenarios 

educativos, contribuyen de manera 

negativa en las actitudes hacia la 

conservación de la Biodiversidad. Así 

mismo, se denota que los medios de 

comunicación deben tener cierto grado 

de parcialidad y equidad en el estudio 

de especies endémicas y no 

carismáticas en aras de promover y 

reconocer su rol biológico en los 

ecosistemas y así incentivar la 

conservación de la biodiversidad. 

La enseñanza de 

especies no 

carismáticas 

invertebradas en el 

contexto de escuela 

nueva: un análisis 

desde los libros de 

texto 

 

artículo 

científico 

 

Marisol Rojas 

Niño y Nidia 

Yaneth Torres 

Merchán (2017) 

 

analizar el abordaje 

de las especies no 

carismáticas 

especialmente de 

invertebrados en los 

libros de texto. 

 

La metodología divide en dos 

momentos. El primero, se quiso 

conocer el tipo de libros de texto 

que usan los docentes de escuelas 

de primaria mediante una 

entrevista semiestructurada a 12 

docentes de instituciones 

educativas rurales del municipio 

de Floresta (Boyacá, Colombia). 

Se encontró que los docentes ven en los 

libros de texto proporcionados por el 

MEN un recurso indispensable en la 

enseñanza de las ciencias naturales. Sin 

embargo, quieren apoyarse con otros 

textos para complementar los 

contenidos abordados. El tratamiento 

de contenidos referidos a especies no 

carismáticas invertebradas en los libros 
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En segundo momento, hizo un 

análisis de los libros de texto 

utilizados por los docentes; se 

tomó una muestra de 36 libros, que 

son guías de autoaprendizaje de la 

fundación Volvamos a la Gente, 

enviados por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). 

de texto no se abarca de manera 

individual, sino que está implícito en 

otras temáticas, como la reproducción, 

relaciones de los seres vivos, entre 

otros. De igual forma, los libros de 

texto muestran imágenes de animales 

antropomorfizados con fines 

decorativos.  

 

Análisis de 

Lineamientos 

Curriculares y Textos 

Complementarios 

Frente a la Enseñanza 

de Especies no 

Carismáticas  

artículo 

científico 

Marisol Rojas 

Niño y Nidia 

Yaneth Torres 

Merchán (2017) 

Analizar los 

lineamientos 

curriculares y textos 

complementarios 

frente a la 

enseñanza de 

Especies No 

Carismáticas 

La metodología de esta 

investigación se divide en dos 

momentos. El primero se focalizo 

en la revisión de los estándares y 

lineamientos del MEN (2004) y 

una comparación a los estándares 

de otros países para ver si tenían 

en cuenta contenidos de especies 

no carismáticas. El segundo 

consistió en realizar un análisis de 

libros de texto utilizados para la 

enseñanza de las ciencias bajo 

criterios y propósitos de cada uno 

de ellos. 

Referente a la revisión de los 

estándares y lineamientos se pudo 

evidenciar que se encuentra de manera 

general e implícitos los temas acerca de 

la enseñanza de los animales no 

carismáticos. Existen temas como 

ecología que de cierta forma pueden 

servir para poner en acción estrategias 

de conservación. Con base a la 

comparación con otros países, los 

hallazgos fueron similares ya que se 

encuentran de manera implícitas estas 

temáticas relacionadas con las especies 

no carismáticas. 

Análisis de 

concepciones sobre la 

enseñanza de especies 

no carismáticas en el 

contexto de la escuela 

nueva 

 

artículo 

científico 

 

Marisol Rojas 

Niño y Nidia 

Yaneth Torres 

Merchán (2016) 

 

analizar las 

concepciones de los 

profesores de 

escuela nueva del 

contexto de 

educación básica 

primaria acerca del 

concepto de 

especies no 

carismáticas e 

identificar el 

conocimiento 

escolar sobre estas 

especies. 

 

Se realizó la aplicación de una 

entrevista semiestructurada a los 

docentes de las sedes de primaria 

de la Institución Educativa del 

Municipio de Floresta en el 

departamento de Boyacá. Así 

mismo, se estructuró una 

categorización de la información 

recolectada con el fin de 

identificar las concepciones de los 

docentes a partir de las respuestas 

dadas.  

 

Se encontró que los docentes de las 

escuelas rurales del municipio de 

Floresta como recurso didáctico se 

centralizan en el uso exclusivo del libro 

de texto, puesto que a raíz del PEI de la 

institución e implementar el modelo 

pedagógico de pedagogía activa y la 

metodología de Escuela Nueva. Los 

docentes no tienen claridad sobre el 

concepto de especies no carismáticas, 

con esto se demuestra que no se 

implementan metodologías de clase 

para el abordaje de este tipo de 

conceptos, puesto que existen otros 

temas que se deben desarrollar en la 

enseñanza en primaria.  
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Public Knowledge of, 

and Attitudes to, Frogs 

in Colombia 

Artículo 

científico 

Juliana Nates 

Jiménez y Petra 

Lindemann-

Matthies (2015) 

Investigar el 

conocimiento 

público y las 

actitudes hacia las 

ranas en dos 

regiones de los 

Andes 

Colombianos. 

La investigación se realizó en dos 

municipios (Pensilvania y 

Samaná, Caldas) La población de 

estudio constó de 565 personas 

(50% mujeres) a los cuales les 

preguntaron si estaban dispuesto a 

realizar un cuestionario y una 

prueba de imágenes. Respecto a la 

prueba de imágenes, consistió en 

que los participantes tuvieran la 

capacidad de identificar ranas, tres 

comunes y una extinta. Para el 

análisis de los datos se realizó una 

prueba denominada Análisis de 

regresión logística binaria. 

También se realizó un análisis de 

regresión múltiples. Todos estos 

análisis fueron sistematizados 

mediante el software SPSS.  

En este estudio se pudo de cierta forma 

demostrar que las actitudes y 

conocimientos sobre las ranas son muy 

escasas. La familiaridad con las ranas 

fue muy escasa. Solo dos especies de 

ranas fueron mencionadas por más de 

un tercio de los encuestados. La rana 

Boana crepitans fue la más reconocida 

en la prueba de imagen. También se 

pudo evidenciar que, en el área rural a 

comparación del área urbano, se 

acercan más al conocimiento sobre 

algunas ranas gracias al trabajo de 

educación ambiental y conservación 

que ha realizado los integrantes de 

parques nacionales. Fue evidente la 

dificultad de los participantes en 

identificar especies locales comunes. 

En el área urbana la edad no afectó la 

familiaridad con las ranas, sin embargo, 

en el área rural sí, puesto que los 

adultos con su experiencia directa y 

conocimiento popular incidieron en 

esta diferencia acerca de estos anfibios. 

Las percepciones de 

los niños de primaria 

acerca de las especies 

carismáticas y no 

carismáticas. 

Artículo 

científico 

Angela Becerra 

Niño, Wilson 

Valderrama 

Hurtado y Nidia 

Torres Merchán 

(2014) 

contrastar el grado 

de popularidad de 

los niños de cuarto y 

quinto grado de 

primaria de 

instituciones rurales 

y urbanas, hacia 

grupos de animales 

carismáticos y no 

carismáticos 

En este estudio se implementó una 

prueba piloto a 36 niños de cuarto 

grado de primaria entre edades de 

8 a 11 años. Se usaron unos 

cuestionarios de caracterización 

de percepciones con preguntas 

abiertas y de selección múltiple. 

Posteriormente se aplicó una 

prueba Likert para la valorar el 

grado de identificación y 

espontaneidad de los niños hacia 

algunas especies en particular, 

usando presentaciones de power 

point con imágenes acerca de 

estos.  

Lo evidenciado en este trabajo 

investigativo es que los animales 

carismáticos por su estética generan en 

los estudiantes actitudes y estímulos 

que favorecen la conservación de estos 

organismos asociado al cuidado del 

medio ambiente. Por otra parte, en el 

caso de los artrópodos son animales 

que fueron catalogadas como menos 

agradables a comparación de otros 

grupos de vertebrados y pone en 

evidencia la falta de estudios 

relacionados con la conservación de 

artrópodos en la que haya vinculación 

de niños en este tipo de proyectos de 

investigación. 
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Representaciones en 

estudiantes de básica 

primaria acerca de 

especies carismáticas y 

no carismáticas en 

instituciones 

educativas rurales y 

urbanas 

Artículo 

científico 

Nidia Yaneth 

Torres Merchán 

y Nelson 

Augusto 

Medina Peña 

(2014) 

Describir el tipo de 

consideraciones que 

tienen los 

estudiantes de 

educación básica 

primaria, de 

instituciones 

educativas 

rurales y urbanas, 

acerca de especies 

carismáticas 

(vertebrados) 

y no carismáticos. 

Este trabajo investigativo se 

realizo en instituciones educativas 

rurales en tres municipios del 

departamento de Boyacá y 2 

centros educativos de la ciudad de 

Tunja. Se aplicó un cuestionario 

semiestructurado con preguntas 

abiertas a 243 estudiantes entre 

edades de 8 y 13 años. Además, 

este instrumento se focalizó en dos 

aspectos importantes: popularidad 

de especies carismáticas y 

conocimiento frente a los insectos. 

También, se usó un software 

denominado R commander para 

determinar diferencias entre las 

instituciones educativas. 

Como resultados de la investigación de 

logró identificar la afinidad y el gusto 

por los animales domésticos en los 

tipos de instituciones educativas. En 

este estudio se demarca que el 

conocimiento sobre la ecología de los 

animales viene siendo promovido por 

el acceso a los medios de 

comunicación. Tanto los estudiantes de 

escuela rural y urbana tienen 

concepciones muy similares y existen 

muy pocas diferentes asociadas a la 

cultura y al conocimiento o 

desconocimiento de los animales. 

 

Nota. Realizada por el autor 
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3.3.  Regional 

 

A nivel del departamento del Huila, a lo largo de los últimos años se vienen desarrollando 

investigaciones incipientes referente a aproximación de las concepciones de estudiantes frente a 

algunos grupos faunísticos catalogados como animales no carismáticos. Así mismo, se han 

desarrollado trabajos investigativos relacionados con procesos de enseñanza y aprendizaje para 

la progresión de esas ideas negativas y promover la conservación de estos animales tan 

estigmatizados en el departamento. En un trabajo realizado por Perdomo et al., (2018) se 

evidenció la importancia de desarrollar intervenciones didácticas con el objetivo aproximar el 

conocimiento acerca de la aracnofauna y su ecología, mediante el uso de los esquizómidos como 

medio de enseñanza. Estos organismos que se pueden catalogar como arácnidos impopulares, 

fueron de vital importancia en el aprendizaje para comprender su morfología, taxonomía y 

morfología utilizando como estrategia didáctica las salidas de campo. 

Por otra parte, Gómez et al., (2018) identificaron las concepciones sobre las serpientes de 

docentes de Ciencias Naturales y estudiantes de grado octavo de una institución educativa del 

municipio de Rivera, Huila. La investigación demostró que docentes y estudiantes que el 

conocimiento que tiene acerca de los ofidios está fundamentado principalmente por el saber 

popular del contexto en el que se encuentran. Todo ese conocimiento popular que poseen carece 

de una base científica, evidencia el reduccionismo frente al conocimiento biológicos acerca de la 

naturaleza de ellas, su ecología y su papel en los diferentes ambientes naturales donde se 

encuentran. 

En otro estudio, realizado por Meñaca et al., (2021) realizaron una investigación con el 

fin de indagar las concepciones de estudiantes de secundaria sobre los insectos, sus relaciones 
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ecológicas y la contribución del comic en su aprendizaje. Se logró evidenciar con este estudio 

que el estudiantado posee concepciones individualistas sobre la ecología de los hexápodos sus 

relaciones y las técnicas de muestreo para el estudio de estos animales. Además, se logra ahondar 

en la necesidad de implementar estrategias, metodologías o proyectos con el fin de llevar el 

conocimiento biológico sobre diferentes grupos faunísticos amenazados por diferentes acciones 

antropogénicas. El comic, toma un valor importante como una estrategia innovadora para generar 

habilidades y destrezas que pueden incidir en aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales para la conservación de la biodiversidad. 

En una ponencia oral denominada “Non Charismatic Species: Implicaciones didácticas y 

formación del profesorado” por Amórtegui y Herrera (2021) los autores hacen ver la importancia 

y la significatividad de propuestas didácticas en donde abordan aspectos biológicos y ecológicos 

de grupos faunísticos catalogados como no carismáticos en los diferentes escenarios naturales del 

departamento del Huila, teniendo en cuenta el conocimiento popular por parte de la población en 

general. Con base a la alta estigmatización de grupos de animales como serpientes, arañas, 

esquizómidos, murciélagos, entre otros, toma mucho valor a la posibilidad de realizar grandes 

avances en el campo de enseñanza de la Biología con el objetivo de incidir en la construcción del 

conocimiento científico escolar en diferentes instituciones educativas del departamento.  
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Tabla 3 

 Recopilación de antecedentes a nivel regional. 

Título de la 

investigación 

Tipo Autor y año Objetivo Aspectos metodológicos Principales hallazgos 

Non Charismatic 

Species: Implicaciones 

didácticas y formación 

del profesorado 

 

Ponencia 

oral 

 

Elías Francisco 

Amórtegui 

Cedeño y Juan 

Felipe Herrera 

Polania, (2021) 

 

Abordar 

experiencias 

investigativas y 

didácticas llevadas a 

cabo por el grupo de 

investigación 

ENCINA, 

conceptualizando el 

problema de la 

biodiversidad, sus 

implicaciones 

didácticas y 

proyecciones sobre 

la enseñanza en 

escuelas rurales del 

país. 

 

A través de las experiencias e 

investigaciones realizadas en el 

departamento del Huila 

encaminada al trabajo mediante el 

uso de especies como serpientes, 

arañas, murciélagos, 

esquizómidos, entre otros grupos 

de organismos catalogados como 

no carismáticos. Partiendo desde 

las diferentes problemáticas que 

aquejan la biodiversidad en 

Colombia, teniendo en cuenta el 

posicionamiento del país en 

términos de diversidad biológica y 

ecosistémica, se abordaron 

diferentes aspectos como la 

importancia de la formación 

docente para la conservación de la 

biodiversidad con base al 

diagnóstico de este tipo de seres 

vivos.  

En este caso, los trabajos investigativos 

de este tipo, permiten inferir que, estas 

propuestas se abordan en gran medida 

por la importancia ecológica de estos 

organismos en los diferentes 

Ecosistemas de la región 

surcolombiana y la amplia 

estigmatización de la población acerca 

de este tipo de organismos, que han 

permitido realizar grandes avances en 

el campo de la Enseñanza de la 

Biología contribuyendo así a la 

construcción del Conocimiento 

Científico Escolar en diferentes 

instituciones educativas oficiales de la 

región. 

 

¿Cómo contribuye el 

cómic en la enseñanza 

de los insectos en 

educación secundaria 

en Palermo-Huila? 

 

artículo 

científico 

 

Mairani del Mar 

Meñaca 

Valencia, Elías 

Francisco 

Amórtegui 

Cedeño, Julio 

César González 

y Luis Fernando 

García, (2021). 

 

Identificar las 

concepciones de 

estudiantes de 

secundaria sobre los 

insectos, sus 

relaciones 

ecológicas y la 

contribución del 

cómic en su 

aprendizaje 

 

Este trabajo investigativo estuvo 

enmarcado en enfoque mixto de 

tipo prospectivo y longitudinal. 

Como métodos de recolección de 

información se utilizaron una 

encuesta sociodemográfica y un 

cuestionario que constaba de 13 

preguntas abiertas, las cuales 

abordaban diversos temas como: 

saberes populares, crecimiento y 

desarrollo de los insectos, 

reproducción, relaciones 

Con base a esta investigación se logra 

evidenciar que los estudiantes poseen 

en gran medida concepciones 

individualistas sobre la ecología de los 

insectos, sus relaciones ecológicas y las 

diversas técnicas de muestreo para su 

estudio. Así mismo se logra detallar la 

importancia de desarrollar nuevas 

estrategias, metodologías y actividades 

en las que puedan llevarse procesos de 

progresión desde el aspecto conceptual, 

procedimental y actitudinal. El cómic 
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ecológicas, papel biológico, 

naturaleza del cómic y cómic y 

ecología. Se emplearon para la 

sistematización de los resultados 

los programas Atlas.Ti 7.0 y IBM 

SPSS 22.0. La población de 

estudio estaba compuesta por 30 

estudiantes (16 niñas y 14 niños) 

de grado noveno de la Institución 

Educativa José Reinel Cerquera 

del municipio de Palermo, Huila. 

 

dentro del trabajo investigativo se 

visualiza como una estrategia que logra 

generar habilidades y destrezas en el 

estudiante, además resulta ser muy 

motivador y puede contribuir a 

entender muchos contenidos que suelen 

tener un grado de dificultad para 

trabajar en el aula de clase. Por otra 

parte, el cómic como medio de 

comunicación enfocado al área 

educativas permite desarrollar 

diferentes habilidades y destrezas en el 

alumnado. 

 

Los Anfibios como 

medio didáctico para 

la enseñanza de la 

conservación: Una 

revisión documental 

Artículo 

científico 

Juan David 

Loaiza Álvarez, 

Emmanuel 

Buriticá 

Puentes, Sara 

Isabel Hoyos 

Quintero, Elías 

Francisco 

Amórtegui 

Cedeño, 

Kimberly Lucía 

Antolinez 

Ramírez y Juan 

Carlos 

Valenzuela 

(2020) 

Revisar el estado del 

arte acerca del uso 

de los anfibios como 

herramienta 

didáctica para su 

conservación en el 

periodo 2000-2020. 

Se realizó una revisión 

documental a 21 escritos sobre 

investigaciones relacionados con 

el aprendizaje de la ecología, 

conservación y la alfabetización 

científica sobre anfibios a nivel 

internacional y nacional; así como 

también otros grupos faunísticos a 

nivel regional. Se hizo la 

respectiva búsqueda en diferentes 

bases de datos que permitieron de 

cierta forma obtener artículos 

científicos, memorias de 

congresos, tesis de pregrado, entre 

otros. 

En este trabajo documental se puede 

evidenciar el escaso interés de los 

anfibios en procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los contextos 

educativos. Esto de cierta manera a 

contribuido a ampliar la brecha sobre el 

desconocimiento de este grupo 

faunístico y así mismo a generar 

actitudes de repudio y miedo que 

afectan la conservación de estos. 

Muestra la importancia de llevar a cabo 

procesos educativos en donde el eje 

central sean los anfibios, puesto que 

cerca del 40% de estos se encuentran en 

peligro de extinción.  

Relaciones ecológicas 

y artrópodos. Una 

revisión documental 

sobre su empleo como 

medio didáctico 

Artículo 

científico 

Ingrid Tatiana 

Rubiano, Paola 

Berján, Ledy 

Tatiana Reyes, 

Julio César 

González y 

Elías 

Amórtegui 

(2019) 

Realizar una 

revisión 

bibliográfica sobre 

cómo contribuye la 

implementación de 

artrópodos como 

medio didáctico al 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje sobre 

Se realizó la técnica de revisión 

documental (Flick, 2004) con 

escritos publicados en revistas de 

educación en Ciencias Naturales y 

bases de datos como Redalyc, 

Scielo y Web of science. Así 

mismo, se realizó un resumen 

analítico especializado de 28 

escritos entre los periodos de 2000 

Con base a lo evidenciado en escrito se 

puede determinar que son escasos los 

estudios y trabajos investigativos en 

donde se implementen los artrópodos 

como medio didáctico, así mismo 

haciendo énfasis en sus relaciones 

ecológicas. Los estudios encontrados 

en su mayoría se centran en especies u 

ordenes en específico subvalorando la 

alta diversidad biológica de este grupo 
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las relaciones 

ecológicas inter e 

intraespecíficas.  

a 2018 partiendo desde un ámbito 

internacional, nacional y regional. 

de invertebrados. Así se ve la necesidad 

de llevar a cabo procesos didácticos en 

los escenarios de instituciones 

educativas del departamento de Huila 

para contribuir a la alfabetización 

científicos sobre artrópodos y su 

conservación. 

Pseudoescorpiones 

como medio didáctico 

para la enseñanza de 

la Ecología 

Taller  Ingrid Tatiana 

Rubiano, Paola 

Berján, Ledy 

Tatiana Reyes, 

Julio César 

González y 

Elías 

Amórtegui 

(2019) 

Proponer el estudio 

de una especie de 

pseudoescorpión 

(Paratemnoides 

nidificator) como 

medio didáctico 

para la enseñanza-

aprendizaje de 

algunas relaciones 

inter e 

intraespecíficas.  

En este taller se hizo un trabajo de 

en primera instancia conocer los 

saberes previos, posteriormente se 

realizó un proceso de 

sensibilización, contextualización 

y construcción del conocimiento 

relacionado con el ejemplar y su 

importancia ecosistémica. 

Posteriormente se dio paso a la 

parte experimental con cuatro 

vivarios para trabajar las 

diferentes relaciones ecológicas 

como depredación y parasitismo. 

Por último, se comparó las 

concepciones finales con las 

iniciales   

Con base a este proceso practico se 

postuló una propuesta didáctica 

diseñada y evaluada para el contexto 

del departamento del Huila que se 

podrían implementar en escuelas o 

instituciones educativas con 

estudiantes de secundaria en otros 

contextos del país no solo con este tipo 

de organismo, si no con otros grupos de 

animales. 

Concepciones sobre 

ofidiofauna por 

formadores y 

estudiantes de una 

Institución Educativa 

rural del sur de 

Colombia 

 

artículo 

científico 

 

Dana Lizeth 

Gómez 

Cubillos, Juan 

Felipe Herrera 

Polania, 

Jonathan 

Andrés 

Mosquera y 

Elías Francisco 

Amórtegui 

Cedeño, (2018). 

 

Reconocer las 

concepciones que 

poseen los 

formadores y 

estudiantes del área 

de Ciencias 

Naturales respecto a 

la importancia de 

abordar temáticas 

relacionadas con los 

ofidios en el aula en 

una institución 

educativa del 

departamento de 

Huila 

En este trabajo se llevó a cabo 

mediante un enfoque cualitativo 

realizando un análisis de 

contenido en la sistematización de 

la información. Se diseñó una 

entrevista semiestructurada y un 

cuestionario con preguntas acerca 

del conocimiento popular y 

científico que poseen los docentes 

y estudiantes del área de Ciencias 

Naturales de la Institución 

Educativa Núcleo Escolar el 

Guadual Rivera-Huila. 

 

Las concepciones que poseen tanto los 

estudiantes como los docentes del área 

de Ciencias 

Naturales, Se fundamentan 

principalmente por el conocimiento 

popular y carecen de un rigor 

científico, a la luz de los postulados 

biológicos y el reconocimiento del 

papel ecológico de estos 

organismos y sus índices de diversidad, 

en zonas tropicales, como es el caso del 

área de estudio. Por parte de los 

docentes, reconocen los beneficios 

ecosistémicos que aportan las 

serpientes en los diferentes medios. 

¿Cómo contribuye el 

uso de los 

artículo 

científico 

Angy Carolina 

Perdomo 

Describir 

esquizómidos 

Investigación conc enfoque mixto, 

longitudinal y prospectivo. Se 

Con base a la experiencia se pudo 

determinar la importancia de llevar a 
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esquizómidos en la 

enseñanza aprendizaje 

de la ecología de los 

arácnidos? un estudio 

en educación primaria 

 

 Muñoz, Juan 

Carlos 

Valenzuela 

Rojas y Elías 

Francisco 

Amórtegui 

Cedeño, (2018) 

presentes en el 

municipio de 

Oporapa y 

utilizarlos como 

medio de enseñanza 

del microhábitat de 

la región 

 

realizó una intervención didáctica 

con 10 estudiantes de segundo a 

quinto grado (entre 7 y 13 años) de 

educación básica primaria de la 

Institución Educativa San Roque 

sede La Cabaña en la vereda La 

Cabaña del Municipio de Oporapa 

Huila. Previo a la intervención, se 

aplicó un cuestionario que 

constaba de seis preguntas abiertas 

sobre ecosistema, arácnidos, 

esquizómidos, alimento e 

importancia y conservación 

biológica. El cuestionario se 

aplicó al inicio y final del proceso 

formativo, se desarrolló una 

práctica de laboratorio y una 

práctica de campo. 

 

cabo intervenciones didácticas de este 

tipo, ya que permite al estudiantado 

aproximarse al conocimiento del 

ecosistema sobre la aracnofauna 

presente en el contexto, mediante el uso 

de los esquizómidos como medio de 

enseñanza, afianzando su aprendizaje 

sobre aspectos como ecosistema, 

taxonomía al introducir la clase 

Arachinida y sobre la morfología de los 

esquizómidos. Por otra parte, se 

evidencia la importancia de las salidas 

de campo en el desarrollo de las 

habilidades científicos para la 

construcción de un conocimiento 

biológico escolar.  

 

Arañas lobo: Una 

estrategia didáctica 

para la enseñanza de 

la ecología en 

estudiantes de 

educación secundaria 

Capítulo de 

libro 

Santiago 

Guevara, Alix 

Dayana 

Quiroga, Julio 

César González 

Gómez y Elías 

Amórtegui 

(2018) 

Favorecer la 

enseñanza-

aprendizaje de la 

ecología de Arañas 

Lobo mediante una 

propuesta didáctica 

La intervención didáctica fue 

aplicada a una población de 23 

estudiantes entre los 11 y 14 años 

en un lapso de 4 meses durante el 

segundo semestre del 2016. Esta 

propuesta didáctica consistió en 

cuatro temáticas relacionado con 

la ecología de las arañas lobo, los 

ecosistemas del Huila, las 

relaciones ecológicas y conceptos 

sobre ecología. 

De acuerdo a este estudio, se pudo 

evidenciar que este tipo de propuestas o 

actividades didácticas permitió en el 

estudiantado reconocer la importancia 

de los ecosistemas, sus componentes y 

las relaciones ecológicas para la 

conservación de arañas lobo. Las 

diferentes actividades como salida de 

campo, elaboración de videos, 

dioramas, entre otras actividades, 

favoreció a que los estudiantes 

fortalecieron habilidades científicas y 

así mismo se sintieran motivados hacia 

las finalidades de aprendizaje tanto 

conceptuales, procedimentales y 

actitudinales.  

¿Los murciélagos son 

los amos de la noche? 

Una unidad didáctica 

para la enseñanza-

Capítulo de 

libro 

Santiago Rivera 

y Elías 

Francisco 

Amórtegui 

Cedeño (2018) 

Favorecer la 

enseñanza-

aprendizaje de la 

quiropterofauna a 

través de una unidad 

El trabajo de investigación parte 

desde un enfoque cualitativo, en el 

cual para diseñar una unidad 

didáctica se tuvo en cuenta 

implementar métodos teóricos 

En este trabajo se muestra que en el 

ámbito de la didáctica de las Ciencias 

Experimentales la enseñanza-

aprendizaje sobre la quiropterofauna no 

es relevante, a pesar de la importancia 
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aprendizaje entorno a 

la quiropterofauna  

didáctica dirigida a 

estudiantes de 

octavo grado de la 

Institución 

Educativa Técnico 

Superior de Neiva 

en el periodo 2015  

 

prácticos favoreciendo el 

aprendizaje de 23 estudiantes de 

secundaria entre edades de 13 y 15 

años. Se aplicaron cuestionarios, 

observaciones de videos, 

elaboraciones de carteles, entre 

otras actividades favoreciendo la 

argumentación y las actitudes de 

conservación de este grupo 

faunístico. 

 

de este grupo de animales en los 

diferentes ecosistemas.  

Además, esta investigación logró que 

los estudiantes mostraran actitudes en 

pro de la conservación de los 

quirópteros, además ver la amplia 

variedad alimenticia que tiene este 

grupo faunístico, ampliar sus 

conocimientos frente a su naturaleza, 

ecología, taxonomía y conocimiento 

popular que permite incentivar a través 

de trabajos y actividades prácticas las 

actitudes a favor de la conservación de 

estos animales tan estigmatizados. 

 

 

Nota. Realizada por el autor 
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4. Justificación 

Hasta el momento, en el departamento del Huila no se ha evidenciado trabajos 

relacionados con el uso de los medios audiovisuales como recurso didáctico para la 

conservación de Especies No Carismáticas.  Se han implementado diferentes estrategias 

como salidas de campo para promover la conservación de otros grupos faunísticos como 

murciélagos, arañas, esquizómidos, aves, serpientes, entre otros (Gómez y Herrera, 2019; 

Rivera, 2015; Guevara et al., 2018; Perdomo et at., 2018; Rubiano et al., 2019).  

A pesar, de que estas investigaciones incipientes han contribuido a la conservación de 

especies impopulares o altamente estigmatizadas, surge la necesidad de seguir trabajando de 

manera continua e innovadora para la conservación de la Biodiversidad subvalorada que 

posee el territorio regional y nacional, mediante herramientas y estrategias que permitan 

incentivar en el estudiantado competencias científicas que permitan asociarse con posturas 

actitudinales reflexivas, críticas y dinámicas con el objetivo de proteger y conservar la 

Biodiversidad desde el contexto de la ciencia y la tecnología. Esta investigación resulta ser 

relevante porque logra incentivar al estudiantado para que conozcan el valor ecológico de las 

ENC en los diferentes ecosistemas y con base a ese conocimiento, logren realizar productos 

audiovisuales como los podcasts, cortometrajes, la fotografía, entre otros, como mecanismo 

de divulgación científica y promuevan el Conocimiento Biológico mediante el uso de redes 

sociales como Facebook, Instagram y YouTube. 

En la zona surcolombiana, no se ha evidenciado de una forma concreta y constante en 

instituciones educativas tanto oficiales y no oficiales, la formación de grupos estudiantiles que 

promuevan la preservación de estos grupos faunísticos tan estigmatizados y que, sumado a eso, 

son víctimas a causa del desconocimiento, el tráfico ilegal, la destrucción masiva de sus hábitats, 
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entre otros aspectos que atentan de manera latente a su integridad y conservación en los entornos 

naturales donde habitan (Lynch, 2012).  

Esta investigación es muy importante de acuerdo con los datos del Sib Colombia (2020) 

de las 63.303 especies, existen 1.302 que se encuentran en amenaza, 3.524 que son objeto de 

comercio en y 506 especies exóticas o invasoras que están en los diferentes ambientes naturales 

del territorio nacional. Así mismo, alrededor del 25% de las especies de plantas y animales están 

amenazadas por acciones humanas, la pérdida de la cobertura vegetal es alarmante, como por 

ejemplo, el del Amazonas, que ha perdido el 17% de su tamaño en los últimos 50 años; estos son 

algunos de los ejemplos que muestra las cifras de pérdida de Biodiversidad recolectadas por la 

Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos – IPBES (por sus siglas en inglés) (García, 2020).  

Por otra parte, con este trabajo investigativo promueve en el estudiantado una perspectiva 

diferente sobre animales poco carismáticos e impopulares reconociendo su valor ecológico y 

beneficios que pueden proveer algunos de estos como serpientes, escorpiones, arañas, entre 

otros; por ser venenosos o tóxicos en la industria farmacológica y en el tratamiento de 

enfermedades crónicas (Estrada, 2015). La mayoría de estos animales generan múltiples 

aversiones en la población en general, principalmente por su morfología y aspecto físico, es 

decir, no agradables desde una perspectiva estética, especialmente relacionado con sus 

coloraciones crípticas y no aposemáticas que, de cierta forma, es uno de los aspectos más 

influyentes en la popularización de animales silvestres y su conservación (Prokop y 

Fančovičová, 2013). Por otra parte, a pesar de que en esta investigación se hizo uso de los 

medios audiovisuales para favorecer la conservación de Especies No Carismáticas, han existido 

diferentes formatos como el cine y la televisión que han permitido acrecentar los niveles de 
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aversión y estigmatización hacia estos animales con producciones audiovisuales mostrando 

posturas agresivas y características muy alejadas a la realidad biológica de estos seres vivos.  
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

 

• Favorecer la conservación de las Especies No Carismáticas a través de los medios 

audiovisuales como recurso didáctico con estudiantes de noveno grado del Colegio 

Anglocanadiense de Neiva. 

5.2. Objetivos específicos 

 

• Indagar las concepciones del estudiantado acerca de las Especies No Carismáticas y 

su conservación. 

• Identificar las dificultades de los estudiantes frente al aprendizaje sobre las Especies 

No Carismáticas y su conservación. 

• Estructurar una intervención didáctica para el abordaje de la conservación de Especies 

No Carismáticas a través de los medios audiovisuales.  
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6. Marco teórico 

En este apartado, mostramos una revisión teórica sobre las principales propuestas 

relacionadas con la Biodiversidad en Colombia, los medios audiovisuales en la educación y las 

Especies No Carismáticas, las dos últimas relacionadas en el campo de la enseñanza de la 

Biología. 

6.1. Biodiversidad en Colombia 

 

La biodiversidad se entiende como la variabilidad de organismos al interior del planeta 

determinado por los niveles de organización biológica que pueden encontrarse en determinadas 

zonas geográficas de un territorio a gran o menor escala (Rangel, 2015). Así mismo, se puede 

definir como un sistema territorial explícito caracterizado por su estructura, composición y 

funcionamiento y que a su vez pueden estar relacionados con los sistemas humanos que a través 

de un conjunto de procesos ecológicos se pueden establecer una serie de beneficios denominados 

servicios ecosistémicos para el desarrollo de diferentes ámbitos como el político, social, 

económico, tecnológico, entre otros (CDB, 1992). 

Ahora, teniendo en cuenta los componentes de biodiversidad en el territorio nacional, se 

puede mencionar que, con base al Mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos, 

Colombia posee 311 tipos de ecosistemas continentales y costeros; con un área aproximada de 

114.049.388 hectáreas (continental) equivalente al 0,7% de la superficie mundial y 6.402.687 

hectáreas en ecosistemas marinos (Ideam et al., 2007). Gracias a la ubicación de Colombia en la 

zona de convergencia intertropical cerca de la línea ecuatorial, posee una variedad de escenarios 

naturales que están determinados desde el nivel del mar hasta el pico más alto que asciende a los 

5.730 metros asociados a espacios aislados por levantamientos topográficos y con unas 
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condiciones ambientales se favorecen la gran diversidad de biomas presentes en el territorio 

nacional (Min Ambiente, 2012). 

Dentro de los biomas más representativos que posee Colombia podemos encontrar los 

bosques húmedos tropicales con un área aproximada de 378.000 Km2, las sábanas llaneras con 

105.000 Km2, bosques aluviales con 95.000 Km2, bosque andino con 45.000 Km2 y bosque 

amazónico con 36.000 Km2 (Min Ambiente, 2012). Toda esta diversidad de ecosistemas 

determinados por los diferentes pisos térmicos que se presentan en el país, están de igual forma 

relacionados con la diversidad de especies en un territorio determinado. Cuando se hace mención 

a la diversidad de especies y poblaciones se hace mención a la riqueza como indicador 

fundamental para referirse a la biodiversidad, puesto que se expresa con la representación de un 

número determinado de especies en una zona geográfica delimitada (Groom et al, 2006; Min 

Ambiente, 2012). A pesar, de que en Colombia no se cuenta con inventarios biológicos de forma 

detallada y completa, se han registrado unos aproximados en los cuales muestran que Colombia 

posee un estimado del 12% de la biodiversidad mundial catalogando al país como megadiverso 

con las 63.303 especies que se han registrado hasta el año 2020 (Rangel-CH, 2006; Sib 

Colombia, 2020). 

Es por ello, que Colombia es el segundo país del planeta con mayor biodiversidad, siendo 

el primero en mayor número de especies de Aves, Orquídeas y Mariposas, el segundo en Plantas, 

Anfibios y Peces dulceacuícolas; el tercero en mayor diversidad en Palmas y Reptiles; y el cuarto 

país con mayor número de especies de mamíferos (Sib Colombia, 2020). Así mismo, en el 

territorio nacional existen alrededor de 1.302 especies que se encuentran amenazadas por 

diferentes actividades antropogénicas (Sib Colombia, 2020). Además, el país posee dos de los 

puntos caliente de biodiversidad (Andes y Chocó biogeográfico) que son de alta diversidad de 
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especies de fauna y flora con un estimado de 7.044 especies endémicas, que están distribuidas de 

forma heterogénea en todo el territorio nacional por la variedad de ecosistemas (Sloan et al, 

2014; Sib Colombia, 2021). La región Andina es la zona que representa mayor riqueza de 

Anfibios, Reptiles, Aves, Mamíferos y Plantas; posteriormente se encuentran zonas como la 

región amazónica y pacífica, que son territorios que han sido alcanzados por los conflictos y 

grupos armados ilegales que se han presentado a lo largo de los últimos 50 años en el país y que 

podrían resguardar aún más especies de las que ya se conocen (Chaves y Santamaría 2006, 

Romero et al., 2008). 

Con toda esta información, se puede determinar la importancia de la Biodiversidad en un 

país como Colombia, ya que como país tercermundista o en vía de desarrollo, tiene un 

compromiso grande con los recursos y patrimonio natural que existe a lo largo de todo el 

territorio nacional. Todo esto influye en la supervivencia del ser humano puesto que a partir de 

toda esa diversidad se pueden desplegar diferentes usos de manera directa como la alimentación, 

medicina, construcción y otros de forma indirecta como el ecoturismo, productividad, caudales 

de agua, entre otros (Min Ambiente, 2012). 

6.2. Los medios audiovisuales en la educación 

Los avances en la ciencia y la tecnología a lo largo de los últimos años, han tomado un 

gran auge para el mejoramiento de la calidad de vida y las comodidades de una sociedad 

moderna. Es inminente que el desarrollo tecnológico y la vinculación en los diferentes niveles 

sociales alrededor del mundo hayan traspasado las barreras para adentrarnos en el mundo de la 

globalización. Como todo, en algunos casos siempre las nuevas tendencias de modernización van 

a traer consigo una serie de ventajas y desventajas en diferentes proporciones para diferentes 

grupos sociales. ámbitos como la salud, la educación, la economía, entre otros; han sido en los 
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que la era digital, la modernización, la ciencia y la tecnología se han adentrado para el bienestar 

de una sociedad que pueda acceder a ella.  

Los avances en la ciencia y la tecnología, nos han permitido evidenciar el impacto tan 

significativo en la sociedad, que nos han llevado hacia la modernización y cambiar en muchos 

aspectos el tradicionalismo que impedía establecer una relación del ser humano con la naturaleza 

y las diferentes formas de vida. Tanto así que, en el sector de la educación, llevar a cabo la 

enseñanza del conocimiento científico basado en la tecnología y en el desarrollo de la ciencia, 

resulta ser un recurso indispensable en los tiempos de la modernidad educativa destacando la 

importancia de los medios audiovisuales (Barros y Barros, 2015). Los medios audiovisuales 

según Barros y Barros (2015) son aquellos medios de comunicación social que están 

directamente relacionados con la fotografía y el audio, con el fin del comunicar un mensaje 

especifico frente algún tema en particular. Como ejemplos, tenemos las diapositivas, la 

proyección de videos, diaporamas y otros en los que en los últimos años a través de las redes 

sociales han venido tomando fuerza por su impacto en las comunidades infantiles, juveniles y 

adultas, como sketch, shorts, podcast, en otros. 

Ahora, desde la llegada de los primeros medios audiovisuales como recurso didáctico 

para los docentes, tenían como objetivo el desarrollo de los contenidos curriculares de una forma 

mucho más asequible, sin embargo, su uso fuera del aula no constituyó como un aspecto previo a 

la aplicación en entornos educativos (Gutiérrez et al., 2007). Este recurso educativo ha sido y 

sigue siendo uno de lo más utilizados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente y 

con un mayor auge desde la pandemia del COVID-19 del 2020. Los medios audiovisuales toman 

vital relevancia en el ámbito educativo porque funcionan como transmisores de información, 

instrumento motivador, instrumento de conocimiento y evaluación, de comunicación-
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alfabetización icónica y de formación-perfeccionamiento del profesorado. Así mismo, sirve de 

manera fundamental, ya que tiene aplicabilidad como herramienta investigativa psicodidáctica y 

de recurso para la investigación de procesos desarrollados en laboratorios (Regaña, 2016).  

Son múltiples las ventajas de los medios audiovisuales que se pueden demarcar en los 

procesos educativos. Existen soportes de estudios de psicología que hacen alusión a la facilidad 

en la recepción de una gran de cantidad de información con este recurso al percibirla a través de 

dos sentidos como la vista y el oído, de igual manera, se convierten en una herramienta de gran 

valor en la educación presencial y distancia; al estar al alcance de todos y con un poder de 

difusión mayor a la de un libro, una revista, un periódico, entre otros (Barros y Barros 2015). Es 

de manera indiscutible, que los medios audiovisuales, el uso de la multimedia, los medios de 

comunicación forman parte de la realidad social y tecnológica con la que la educación se debe 

familiarizar de manera constante y articulada, para el avance en los procesos educativos. Esto, se 

puede lograr con la incorporación de nuevas técnicas pedagógicas y didácticas para el desarrollo 

de las capacidades y competencias del estudiantado y que su uso, promueva de forma critica la 

reflexión sobre estos recursos que día a día se posicionan en nuestros contextos sociales (Tomás, 

2009). 

6.3. Especies No Carismáticas 

Desde la Biología de la conservación se han acuñado una serie de términos de gran 

importancia en este campo de las ciencias naturales. Aunque el concepto de carisma no se ha 

definido muy bien en esta área, es muy utilizado para implementar estrategias de conservación 

por parte de entes gubernamentales e instituciones ambientales (Albert et al., 2018). Para los 

programas de conservación de especies amenazadas les resulta mucho más beneficioso cuando 

por parte de estas entidades o también de las ONGs reciben apoyo económico, acompañamiento 
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y asesoramiento en la estructuración de políticas ambientales o programas de vinculación con las 

comunidades (Caro, 2010). Sin embargo, se vuelve complejo el desarrollo de los objetivos 

planteado por estos programas debido a la amplia diversidad de especies que son objeto de 

conservación. Es por ello, que se han utilizado unas especies que se denominan sustitutas, que 

son catalogadas por algunas características en particular, como, especies de relevancia ecológica 

que responden a cambios mínimos en los ecosistemas, a especies claves debido a su importancia 

en los roles que cumplen en los ambientes naturales y, por último, especies que tienen una 

amplia distribución y comparten hábitat con otras que son de interés de conservación (Heywood, 

1995; Simberloff, 1998; Hunter et al., 2016). 

Con base a lo anterior, existen cuatro tipos de especies sustitutas que son especies 

indicadoras, claves, sombrilla y emblemáticas (ver figura 1) (Albert et al., 2018). En esta última, 

recae la facultad de poder recaudar fondos para los programas de conservación, puesto que son 

especies que se utilizan con el objetivo de promover las actitudes pro-conservacionistas, ya que 

generalmente son organismos que preocupan a la gente y por ende tienden a querer proteger 

debido a su arraigo cultural (Clucas et al., 2008). 

 Ahora, teniendo en cuenta esto último, está directamente relacionado con el carisma que 

es un término usado para caracterizar las especies emblemáticas. Cuando se habla de especies 

carismáticas, se hace alusión a especies que son catalogadas desde un punto de vista estético, 

como bonito, agradable, dulce, mimoso, entre otros adjetivos que pueden producir una serie de 

respuestas emocionales que predisponen a las personas a querer conservar como pasa con la 

mayoría de mamíferos y aves (Lorimer, 2007). Este factor ha sido determinando en muchos 

programas de conservación, puesto que, a raíz de ello, se han logrado financiar proyectos y 

programas de protección y estudios en áreas que no son tan primordiales en intervenir y se dejan 



61 
 

a un lado Especies No Carismáticas que requieren de una priorización para su conservación 

(Brodie, 2009; Douglas y Winkel, 2014). 

Figura 1 

Relaciones entre el carisma y los cuatro tipos de especies sustitutas de los estudios de 

conservación 

 

Nota. Fuente: Albert et al., (2018). 

Así como en el apartado anterior definimos lo que eran las especies carismáticas, por esa 

misma línea se define las Especies No Carismáticas, pero con una connotación antagónica. Estos 

organismos son aquellos que por cuestiones y percepciones estéticas son considerados como 

feos, desagradables, repugnantes y asquerosos; y que a su vez provocan cierto tipo de aversiones 

en las personas asociado con otros adjetivos como venenosos y peligrosos (Ballouard et al., 

2012; Prokop y Fancovicova, 2013; Prokop et al., 2016). A pesar de que las diferentes aversiones 

pueden varias dependiendo del género, rango de edades y otros factores de consideración, se 



62 
 

destaca que uno de los animales que causan mayor miedo son las serpientes, ya que estos 

animales No Carismáticos pueden provocar ansiedad en alto porcentaje ante un encuentro directo 

y son asesinadas en muchos países a raíz del miedo y el desconocimiento que generan (Yorek, 

2009, Prokop et al., 2009). Así como las serpientes, muchos otros animales que son considerados 

ENC o impopulares sufren de acoso por parte de los seres humanos que han contribuido a la 

disminución exponencial de las poblaciones de estos organismos en todo el mundo debido a 

razones culturales y a la falta de apoyo o creación de políticas ambientales que abarquen estos 

grupos faunísticos, que generalmente se centran en algunos animales carismáticos (Baullouard, 

2013). 

El enfoque exclusivo hacia los animales carismáticos ha de cierta forma evidenciado un 

impacto negativo en los objetivos de la conservación de la biodiversidad, puesto que se focaliza 

en un grupo selecto de especies emblemáticas que se usan con el fin de lograr financiación para  

programas que no son prioritarios, creando un gran sesgo taxonómico causando un efecto 

provincianismo taxonómico en donde las especies que requiere de manera urgente su 

intervención en programas de conservación y políticas ambientales, son en su totalidad 

desatendidos (Clark y May, 2002; Seddon et al., 2005; Marešová y Frynta, 2007; Taborsky, 

2009).  Es importante, que para contrarrestar ese sesgo taxonómico perjudicial se puedan lograr 

procesos de educación ambiental en las comunidades, centros educativos y demás zonas de alta 

incidencia de Especies No Carismáticas, destacando su valor ecológico y la biodiversidad local 

(Kellert, 1996). 

  



63 
 

7. Metodología 

A continuación, presentamos la metodología desarrollada en este proyecto de 

investigación con un enfoque cualitativo, prospectivo, longitudinal y no experimental. El método 

de investigación aplicado fue un análisis de contenido utilizando técnicas de recolección de 

información como una encuesta sociodemográfica, un cuestionario sobre las ENC y los medios 

audiovisuales. Así mismo, se tiene en cuenta el área de estudio que corresponde al Colegio 

Anglocanadiense de Neiva, ubicada a dos kilómetros del casco urbano de la capital del 

departamento del Huila. 

7.1. Enfoque de la investigación 

En primer lugar, el enfoque que planteamos para esta investigación, es el cualitativo, en 

el cual, se desarrollan conceptos con base a los resultados o datos para la evaluación de modelos, 

hipótesis o teorías; siguiendo un diseño flexible a partir de preguntas formuladas vagamente 

(Álvarez y Jurgeson, 2003).  Además, este enfoque por medio de la recolección y análisis de 

datos, perfeccionan las preguntas de investigación o reformulan nuevas incógnitas en el proceso 

interpretativo. Así mismo, es conocido por ser un tipo de investigación naturalista, 

fenomenológica, interpretativa o etnográfica; donde se vinculan una diversidad de conceptos, 

visiones, técnicas y datos que no involucran aspectos numéricos o cuantificables (Hernández-

Sampieri, et al., 2018). 

Por otra parte, otras de las características de este tipo de investigación, es que son de 

carácter inductivo, en el cual, se demarca desde lo más particular a lo más general. Sumado a 

esto, en la gran parte de estudios cualitativos no se confirman hipótesis, ya que se generan en el 

desarrollo de la investigación y se perfeccionan en este proceso con base en los datos 

recolectados desde las perspectivas y puntos de vista de los participantes relacionado con sus 
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emociones, prioridades, experiencias, significados, entre otros aspectos (Hernández-Sampieri, et 

al., 2018) que fue acorde a los datos que recolectamos con el cuestionario de ideas previas sobre 

las ENC y los medios audiovisuales sin seguir los parámetros estandarizados o predeterminados. 

 Método de la investigación 

Desde el ámbito cualitativo, realizamos el análisis de contenido que es uno de los cuatro 

tipos de análisis didácticos que hace de la planificación local dentro de la teoría curricular 

(Cañadas et at., 2018). Este método de estudio es definido por Piñuel (2002) como un conjunto 

de procedimientos interpretativos de productos comunicativos que proceden de procesos 

particulares que han sido registrados con anterioridad con el objetivo de elaborar y procesar la 

información pertinente para la investigación. Todo esto comprende una selección del tipo de 

comunicación a analizar, las respectivas unidades de análisis y el sistema de recuento o medida.  

7.2. Técnicas de recolección de información 

Definido el método de investigación aplicado, a continuación, se establece las técnicas de 

recolección de información que implementamos en el trabajo investigativo, las cuales abarca una 

encuesta sociodemográfica y un cuestionario de ideas previas. 

En primera instancia, la encuesta sociodemográfica es muy utilizada puesto en muchos 

ámbitos o investigaciones de carácter social, puesto que son las principales fuentes de datos 

fundamentales en el estudio de tendencias y niveles, como por ejemplo migración, fecundación, 

entre otros; y, además, son muy oportunas para conocer las características de las poblaciones 

objetos de estudio como la actividad económica activa (De Oliveira y García, 1987). Con la 

encuesta en el marco del proyecto de investigación sobre ENC nos permitió conocer algunas 

características y entender el contexto social, económico y familiar de la población de estudio. 
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Por otro lado, otra de las técnicas de recolección de datos que aplicamos en este trabajo 

investigativo es el cuestionario, ya que es ampliamente utilizado con el fin de cuantificar y 

universalizar la información recolectada, es de bajo costo y facilita los procesos de análisis de 

datos, sin embargo, puede tener algunas limitaciones que pueden influir en restarle valor al 

trabajo investigativo (Arribas, 2004). Además, este procedimiento utilizado en la investigación 

social se basa en la obtención de información por medio de preguntas dirigidas a una población 

en particular permitiendo la recogida de datos referente a tendencias de pensamientos, actitudes, 

ideas previas, intereses, opiniones, entre otros (Bernal y Arango, 2018). Para este caso, 

diseñamos un cuestionario de ideas previas con preguntas abiertas de respuestas libres y sin 

limitación en su extensión, frente al conocimiento biológico de las ENC y los medios 

audiovisuales por parte del estudiantado, las actitudes frente a estos organismos, su interés en 

conservarlos mediante el uso de redes sociales, podcast, fotografías, Reels y minidocumentales; 

con el objetivo de identificar, caracterizar y analizar dichos aspectos previamente expuestos. Es 

importante destacar, que dicho cuestionario fue validado por parte de expertos en el ámbito de la 

enseñanza de la Biología antes de su aplicación a la población de estudio. 

7.3. Población de estudio 

Para la investigación, la población de estudio estaba compuesta por 23 estudiantes (16 

mujeres y 7 hombres) en edades entre 13 y 14 años de grado noveno del Colegio 

Anglocanadiense de Neiva de carácter privado con 25 años de trayectoria; ubicada a dos 

kilómetros de la cabecera municipal de la capital opita. La población de estudio proviene de 

familias cuyos estratos económicos oscilan entre tres y seis. Esta sede es de carácter campestre 

que cuenta con los servicios educativos de maternal, preescolar, primaria, secundaria y media, al 

ser de este carácter y estar ubicado en la vereda el Centro, toma vital importancia un trabajo 
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investigativo como este, puesto que sumaría esfuerzos para la conservación de la biodiversidad 

local.  

7.4. Etapas de la investigación 

Para esta investigación que desarrollamos tuvimos en cuenta las siguientes etapas: 

Etapa inicial 

En esta etapa, tuvimos en cuenta todo el proceso relacionado con la búsqueda de 

información, revisión bibliográfica en bases de datos online, libros web, artículos científicos, 

entre otros, para la estructuración del anteproyecto y que estén asociados al tema de actitudes y 

conservación de ENC, medios audiovisuales en la enseñanza y demás. 

Etapa de desarrollo 

Para esta etapa tuvimos en cuenta diferentes fases que se describen a continuación: 

Fase I: Estructuración del cuestionario de ideas previas. Diseñamos un cuestionario 

de ideas previas donde abarcaron temas acerca del conocimiento biológico de las ENC y los 

medios audiovisuales por parte del estudiantado, las actitudes frente a estos organismos, su 

interés en conservarlos mediante los diferentes medios audiovisuales a los que ellos puedan 

acceder. Todo esto con el fin de indagar las concepciones previas que tengan sobre la temática de 

la investigación. 

Fase II: Validación y aplicación del cuestionario. Con el fin de sistematizar las 

concepciones que poseen los estudiantes frente al tema de los medios audiovisuales y las 

Especies No Carismáticas y su conservación, diseñamos y estructuramos un cuestionario que fue 

sometido a la validación de expertos, en este caso, profesionales expertos en temas de la 
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enseñanza de la Biología, conservación de la Biodiversidad y el uso de algunos medios 

audiovisuales para la conservación de fauna silvestre como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4  

Relación de profesionales que validaron el cuestionario. 

Experto Profesión Estudios de posgrado 

Gabriel Calixto Biólogo de la Universidad de la 

República Uruguay 

Magíster en Educación De la 

Universidad de la República 

Uruguay 

Gilda Dinora Oyuela Maestra de educación primaria, 

docente en Ciencias Naturales y 

docente de la Universidad 

Pedagógica Nacional de Honduras 

Magíster en Evaluación del Impacto 

Ambiental de la Universidad de 

Salamanca-España 

Julio César González Gómez Licenciado en Ciencias Naturales: 

Física, Química y Biología 

Candidato a Doctor en Ciencias 

Biológicas de la Universidad del 

Tolima 

María Daniela Pulido Ingeniera Ambiental Candidata a Magíster en Ingeniería 

y Gestión Ambiental de la 

Universidad Surcolombiana 

 

Nota. Realizada por el autor 

En el Anexo 2, presentamos los resultados de la validación por parte de los expertos 

relacionados anteriormente que, desde sus experiencia profesional y formación académica, 

brindaron información, sugerencias y comentarios significativos para la pertinencia del 

cuestionario en su versión final y su posterior aplicación. 

Fase III: Diseño y estructuración de la intervención didáctica. Teniendo en cuenta, las 

concepciones del estudiantado en la fase de aplicación del cuestionario y lo evidenciado en el 

contexto escolar, diseñamos una intervención didáctica basado en el desarrollo de cuatro 

proyectos cada uno relacionado con un producto audiovisual (Fotografía, Reels, minidocumental 

y podcast) y su posterior divulgación a través de redes sociales como Facebook, Instagram y 

YouTube. 
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Etapa final 

En la etapa final, realizamos la elaboración del documento final, organizando los 

resultados y realizando su respectivo análisis para presentar ante el comité. Posteriormente, 

formulamos las conclusiones y proyecciones de esta investigación. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis descriptivo sobre las concepciones iniciales del estudiantado sobre los medios 

audiovisuales, Especies No Carismáticas y su conservación. 

Para el caso de esta investigación, se tuvieron en cuenta algunas categorías y 

subcategorías que surgieron a partir de las respuestas otorgadas por los estudiantes de grado 

noveno del Colegio Anglocanadiense de Neiva acerca de las concepciones iniciales sobre los 

medios audiovisuales, las Especies No Carismáticas y su conservación. Lo anterior surgió, 

debido a que en la literatura consultada no se encontró un sistema de categorías para indagar las 

concepciones iniciales del estudiantado referente a la temática de la investigación.  

Así mismo, la sistematización fue realizada mediante un análisis de contenido, para el 

cual, se creó un sistema de categorías y subcategorías, asignando una valoración a cada una de 

ellas, dependiendo el nivel en el que se encontraba el estudiante (bajo, intermedio o deseable). 

Con base a los datos obtenidos hemos podido establecer 9 categorías: Naturaleza- ENC, 

Animales agradables, Importancia Animales, Conocimientos medios audiovisuales, Importancia 

medios audiovisuales, Impacto del cine, Intervención problemática, Elección de Especie y 

Estrategias de conservación. En la tabla 5, presentamos las frecuencias, puntajes y porcentajes 

de las subcategorías y categorías con su respectiva pregunta. 

Tabla 5 

Frecuencias, puntuación y porcentajes de cada subcategoría en el cuestionario. 

Categoría (Pregunta) Subcategoría Frecuencia Puntuación Porcentaje 

 NATURALEZA-ENC 

 
Aversión 20 1 86,9% 

Neutral 1 2 4,3% 
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1. ¿Qué sabes sobre las especies no 

carismáticas? ¿Conoces alguna? dibújala 

y descríbela. Menciona todo aquello que  

sepas. 

Aspectos ecológicos 1 3 4,3% 

ANIMALES AGRADABLES 

 

2. Alejandro es fotógrafo de la Alcaldía de 

Neiva y debe hacer una nota publicitaria 

sobre algunos animales. A continuación, se 

muestra algunas de sus fotografías y con 

base en ellas responde las siguientes 

preguntas. ¿Cuáles de los animales 

observados en las fotografías consideras 

agradables? ¿Por qué? 

Mamíferos y Aves 18 1 78,3% 

Rana de cristal 3 2 13,03% 

Todos 1 3 4,3% 

IMPORTANCIA ANIMALES 

 

3. ¿Consideras que algunos de los 

anteriores animales son más importantes 

que otros? ¿Por qué? 

Desconocimiento 3 1 13,03% 

Generalistas 14 2 60,86% 

Rol ecológico 0 3 0% 

CONOCIMIENTO MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

 

4. Dana es una Bióloga que trabaja en la 

Secretaría de Medio Ambiente de Neiva. 

Recientemente, se descubrieron nuevas 

especies de anfibios, reptiles y artrópodos; 

en una reserva natural cercana al casco 

urbano de la ciudad. Ella junto a su 

equipo, quieren comunicar los hallazgos a 

la comunidad a través de los medios 

audiovisuales. ¿Qué medios audiovisuales 

le recomendarías a Dana para poder 

hacerlo? 

Medios tradicionales 9 1 39,1% 

Internet 2 2 8,6% 

Medios interactivos 8 3 34,8% 

IMPORTANCIA MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

 

5. ¿Para qué crees que podemos emplear 

los medios audiovisuales? ¿Los consideras 

importantes?  

Irrelevante 3 1 13,03% 

Acceso a la 

información 
16 2 69,6% 

Recurso de 

aprendizaje 
0 3 0% 

IMPACTO DEL CINE 

 

6. Lee la siguiente situación y luego 

responde. Ana es una reconocida 

ambientalista del Huila, que se ha dado a 

la tarea de exponer cómo el cine ha 

influido en que la población sienta miedo 

hacia algunos grupos de animales. ¿Cuál 

consideras que es el impacto generado en 

las actitudes de las personas al observar las 

carteleras que se muestran a 

continuación?     

Estigmatización 20 1 86,9% 

Contrastar la realidad 1 2 4,3% 

Actitud crítica 0 3 0% 

INTERVENCIÓN PROBLEMÁTICA 

 
Indiferente 8 1 34,8% 
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7. Imagínate que eres un ambientalista y 

protector de la fauna y flora de la región. 

Recientemente, conoces el caso de un 

grupo de personas en el municipio de Aipe-

Huila, que cazan y crían serpientes 

cascabel con el objetivo de matarlas y 

poder fabricar medicamentos artesanales 

para “curar” el cáncer. ¿Cómo 

intervendrías para llevar a cabo un 

proceso de conservación de estas 

serpientes con esta comunidad? 

Diálogo y acciones 

legales 
12 2 52,2% 

Uso de recursos 

didácticos 
0 3 0% 

ELECCIÓN DE ESPECIE 

 

8. Carlos es un biólogo encargado de 

realizar programas de conservación de 

especies altamente amenazadas en el 

territorio colombiano. El Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt lo asignó para 

desarrollar un programa de conservación 

en el departamento del Huila, de uno de los 

dos animales que se muestran a 

continuación. ¿Con cuál especie le 

recomendarías a Carlos trabajar? ¿Por 

qué? 

Loro orejiamarillo 15 1 65,2% 

Caimán 4 2 17,4% 

Loro y caimán 4 3 17,4% 

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN  

 

9. Con base a tu respuesta anterior, 

cuéntanos ¿Cómo le ayudarías a Carlos 

para realizar una estrategia de 

conservación de esta especie a través de los 

medios audiovisuales? 

Imposibilitado 5 1 21,7% 

Charlas pedagógicas 8 2 34,8% 

Producto audiovisual 4 3 17,4% 

 

Nota. Elaborado por el autor. 

A continuación, presentamos los resultados para cada una de las categorías y 

subcategorías. Sumado a ello, en algunos casos mostramos algunas ilustraciones realizadas por el 

estudiantado para argumentar cada subcategoría. También, se puede observar algunas unidades 

de información de los estudiantes y el respectivo análisis desde el punto de vista desde la 

Didáctica de la Ciencias y la Enseñanza-aprendizaje de la Biología. 

Naturaleza-ENC 

Para el caso de esta categoría, mostramos las concepciones iniciales del estudiantado 

sobre lo que piensan acerca de las Especies No Carismáticas y su naturaleza (Figura 2), donde 
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identificamos que la subcategoría mayoritaria corresponde a Aversión y la de menor 

representatividad para este caso son Neutral y Aspectos ecológicos. A continuación, hacemos la 

descripción de cada subcategoría con algunas unidades de información para argumentar cada una 

de ellas.  

Figura 2 

Categoría Naturaleza - ENC 

 

a) Aversión 

 

En esta subcategoría, encontramos que 20 estudiantes, que corresponde al 86,9% del total 

de la población, hicieron dibujos de algunos insectos como cucarachas, zancudos y cucarrones; 

anfibios como ranas y sapos; reptiles como serpientes y cocodrilos; mamíferos pequeños como 

zarigüeyas; arácnidos como tarántulas y arañas, peces como tiburones; y algunos otros animales 

como lombrices, osos y algunos insectos, pero en menor proporción. Dentro de las descripciones 

que los estudiantes hicieron frente a estos animales, principalmente hacían referencia a su 

aspecto físico, catalogándolos como “feos”, “asquerosos”, “desagradables” y en su mayoría que 

les producen miedo. 

Categoría Naturaleza-ENC

Aversión Neutral Aspectos ecológicos
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Por otra parte, hicieron mención de algunos aspectos que caracterizaban a estos animales, 

como, por ejemplo, presencia de pelo, alas, textura de la piel, sí eran o no venenosos, 

coloraciones, entre otros. A continuación, mostramos algunas ideas de los estudiantes que frente 

a esta subcategoría. 

Figura 3 

Ilustraciones y descripciones del estudiante E14.CI acerca de lo que piensa sobre las ENC. 

 

b) Neutral 

Con respecto a esta subcategoría, encontramos que un estudiante (Correspondiente al 

4,3% del total de la población), hizo referencia a un cucarrón donde no expresó nada acerca de 

generar algún tipo de repulsión o aversión, simplemente, describió el tamaño de estos insectos. A 

continuación, se muestra la unidad de información de la estudiante E4.CI. 
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Figura 4 

Ilustración y descripción del estudiante E4.CI acerca de lo que piensa sobre las ENC 

 

c) Aspectos ecológicos 

En esta subcategoría, identificamos solamente un estudiante que corresponde al 4,3% del 

total de la población de estudio, que hizo alusión a una serpiente cascabel, en donde mencionó 

varios aspectos relacionados con su ecología, fisiología, morfología y otras cualidades que el 

estudiante da acerca de este reptil. A continuación, mostramos evidencia de lo realizado y 

mencionado por el estudiante E11.CI. 

Figura 5 

Ilustración y descripción del estudiante E11.CI acerca de lo que piensa sobre las ENC 
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Es importante, reconocer que el estudiantado cuando hizo referencia a Especies No 

Carismáticas, plasmó mediante ilustraciones, animales de los grupos de insectos, arácnidos, 

reptiles y anfibios principalmente. Sumado a ello, cualifican estas especies en donde logramos 

evidenciar que en su mayoría les genera asco, miedo, desagrado o aversión. En primera instancia, 

no reconocen otras características propias de estos animales como, por ejemplo, el tipo de hábitat 

donde se pueden encontrar, aspectos acerca de su historia natural, datos acerca de su morfología 

u otros aspectos ecológicos de esas especies a las cuales se refirieron. Lo anterior toma vital 

interés, puesto que es evidente que, en muchas poblaciones estudiantiles, tengan una 

predisposición y visión reduccionista hacia estos grupos de animales, demostrando actitudes 

negativas donde se va reflejando diferentes tipos de aversión hacia estas especies en particular 

(Öhman y Mineka, 2003; Prokop y Tunnicliffe, 2008; Polák et al, 2016). 

Con lo anterior, identificamos una necesidad de emprender desde los contextos escolares 

diferentes proyectos, trabajos y actividades que permitan dar solución a los conflictos que posee 

la sociedad en general con algunos animales como las serpientes, escorpiones, murciélagos con 

las poblaciones humanas, reflejando miedo, temor y aversión hacia estos organismos, en su 

mayoría por el desconocimiento, mitos, creencias y aspectos culturales que se han establecido al 

largo del tiempo (Boso et al., 2021). Además, como maestros en el área de la Biología, nos 

corresponde un gran reto, el poder incentivar en nuestros estudiantes el interés por las Especies 

No Carismáticas y menos populares para poder generar esa progresión en las concepciones que 

tienen los niños, niñas y jóvenes frente a estos organismos tan importantes en los diferentes 

ecosistemas (Prokop y Tunnicliffe, 2008). 

Para el caso de esta investigación, resaltamos el alto potencial que puede tener el uso de 

los medios audiovisuales para lograr esa progresión de las concepciones del estudiantado frente a 
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este tipo de animales, trayendo a colación, la importancia que tiene para Colombia la 

Biodiversidad en general (Sib Colombia, 2022). Con la propuesta didáctica, se abriría una 

posibilidad para que se logren reducir las actitudes negativas de estos organismos y fortalecer 

diferentes habilidades de pensamiento científico en los estudiantes, abordando problemáticas a 

nivel regional y nacional en temas sobre la Biodiversidad en general.  

Animales agradables 

Con respecto a esta categoría, mostramos las concepciones iniciales del estudiantado 

frente a la afinidad o nivel de agrado que le producían algunos animales como el jaguar-

Panthera onca, el oso de anteojos-Tremactos ornatus, Colibrí picoespada-Ensifera ensifera, 

Serpiente cascabel-Crotalus durissus, Araña de la familia Theraphosidae y Rana de cristal-

Centrolene huilensis. A partir de ello, se generaron tres subcategorías donde la de mayor 

representatividad es Mamíferos y aves; por otro lado, las de menor representación fueron Rana 

de cristal y Todos. A continuación, hacemos la descripción de cada subcategoría con algunas 

unidades de información para argumentar cada una de ellas.  

a) Mamíferos y aves 

Con base a esta subcategoría, encontramos que 18 estudiantes que corresponden al 78,3% 

del total de la población de estudio, mostró interés, gusto, agrado, admiración y afinidad con el 

jaguar, el oso de anteojos y el colibrí picoespada, a pesar, de que el jaguar y el oso sean animales 

que ellos mismos catalogaron como salvajes, imponentes y “peligrosos”. A continuación, se 

muestra una de las evidencias de los estudiantes frente a esta subcategoría. 

E2.CI: “El oso de anteojos ya que me parecen tiernos. El jaguar a pesar de que sea peligroso es un animal 

con una apariencia linda”. 
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E22.CI: “El jaguar porque se me hace muy indo y me gusta su pelaje y el colibrí porque me gustan sus 

colores”. 

b) Rana de cristal 

Con respecto a esta subcategoría, evidenciamos que 3 estudiantes (correspondiente al 

13% del total de la población) hicieron alusión a que les agradaba la Rana de cristal por encima 

de los otros animales mostrados en el cuestionario inicial, en primera instancia, por su apariencia 

física, que según ellos no representaban peligro alguno. A continuación, se muestran algunas 

evidencias de lo mencionado anteriormente. 

E4.CI: “La rana de cristal, ya que su apariencia o capacidades no proyectan peligro”. 

E18.CI: “La rana de cristal es muy linda y al observar la imagen por lo cerca que se ve tal vez esta no es 

venenosa”. 

c) Todos 

Para el caso de esta subcategoría, encontramos que solamente un estudiante que 

corresponde al 4,3% del total de la población, mencionó que todos les parecen agradables por ser 

simplemente por catalogarlos como seres vivos independiente de sus características. A 

continuación, se muestra la evidencia del estudiante acerca de lo anterior. 

 E8.CI: “Todos son agradables porque son seres vivos con sus respectivas características y me caen 

bien”. 
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Figura 6 

Categoría Animales agradables 

 

Ahora, de acuerdo a la afinidad o grado de empatía que tiene el estudiantado frente a los 

animales anteriormente expuestos, podemos observar que el jaguar (Phantera onca), el oso de 

anteojos (Tremactos ornatus) y el Colibrí picoespada (Ensifera ensifera) son mucho más 

agradables para la mayoría de los estudiantes por encima de la Serpiente cascabel (Crotalus 

durissus), la Araña de la familia Theraphosidae y la Rana de cristal-Centrolene huilensis. Esto es 

evidente a raíz, de que, para el alumnado, les resulta llamativo aspectos de tipo estético y 

morfológico, puesto que, en palabras de ellos, los mamíferos expuestos les parece “tiernos” y 

“lindos” por su pelaje y apariencia física, aun sí siendo animales salvajes y que pueden ser 

peligrosos con en el caso del jaguar. Ahora, por otra parte, y en menor medida, la Rana de cristal, 

también tiene cierto tipo de agrado, que según su apariencia física no representa ningún peligro 

para los estudiantes. En el caso de la serpiente y la tarántula, son los dos animales que menos 

agradan, quizás sea por la apariencia críptica y que son considerados como venenosos y 

peligrosos por parte del estudiantado.   

Lo anterior, se confirma con estudios realizados por Torres-Merchán et al. (2018) y 

Campos (2012), donde el estudiantado considera más agradable a los mamíferos por encima de 

Categoría Animales agradables

Mamíferos y aves Rana de cristal Todos



79 
 

los reptiles, anfibios y artrópodos; esto, debido a que son animales grandes, que a la vista son 

carismáticos y así mismo por sus características antropomorfas (Snaddon et al., 2008; Campos, 

2012). Además, existe una relación, determinada por el género femenino hacia los mamíferos y 

las aves, principalmente por sus coloraciones y que también puede estar relacionado con las 

mascotas que puedan tener en sus hogares.  

Es por eso, que se debe tener en cuenta, que hay que realizar un trabajo más focalizado en 

las niñas,  para  fomentar el interés por los animales poco carismáticos, para minimizar la brecha 

que existe relacionado con el nivel de afinidad o agrado con estos organismos y que esto se 

pueda ver reflejado en cuestionarios como los aplicados en este proyecto de investigación y 

mostrar que ese gusto o admiración por algunas especies sean relacionados por aspectos que van 

más allá de su apariencia física, como por ejemplo, el rol ecológico que cumplen dentro de los 

ecosistemas (Prokop y Tunnicliffe, 2008;Torres-Merchán et al., 2018).  

Importancia animales 

En esta categoría, mostramos las ideas de los estudiantes de acuerdo al grado de 

importancia de los animales mencionados en la categoría anterior, es decir, sí algunos de estos 

eran más importantes que los otros. Para este caso, la subcategoría mayoritaria fue Generalista, 

por otra parte, las subcategorías menos representativas fueron Desconocimiento y Rol ecológico. 

A continuación, hacemos la descripción de cada subcategoría con algunas unidades de 

información para argumentar cada una de ellas. 

a) Desconocimiento 

Con base a esta subcategoría, evidenciamos tres estudiantes que corresponden al 13% del 

total de la población, que desconocían sí algunos de estos animales eran más importantes que 
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otros, de acuerdo con el papel ecológico que desempeña cada uno dentro de los ecosistemas. A 

continuación, mostramos evidencia de lo mencionado anteriormente. 

E5.CI: “La verdad no sabría qué contestar, porque no sé las funciones que cumple cada animal en el 

medio ambiente”. 

E18.CI: “No, porque no sé qué función cumplen”. 

b) Generalistas 

Con respecto a esta subcategoría, encontramos que 14 estudiantes (correspondiente al 

60,8% del total de la población), mencionaron que ninguno era más importante que otro, puesto 

que todos cumplían un papel dentro de los ecosistemas, sin embargo, no detallaban cuales eran 

esas funciones dentro estos. A continuación, se muestra algunas evidencias de los estudiantes 

frente a esta subcategoría. 

E21.CI: “No, todos los animales son muy importantes porque cumplen un papel muy importante. Ej: la 

vaca (la leche, queso, yogur, etc…)”. 

E3.CI: “Son iguales, pues cada uno cumple una función en el ecosistema”. 

c) Rol ecológico 

Para el caso de esta subcategoría, no evidenciamos a ningún estudiante que de una u otra 

forma determinara la importancia de cada uno de los animales expuestos en el cuestionario 

inicial, desde el rol ecológico que desempeña estos seres vivos en los diferentes ecosistemas que 

habitan.  
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Figura 7 

Categoría Importancia animales 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos mencionar que, en primera medida, la mayor 

parte del estudiantado hace referencia que todos de los animales son indispensables y no existe 

uno más importante que otro, porque hacen parte de los ecosistemas y cumplen funciones que los 

hacen vitales para mantener el equilibrio en los diferentes escenarios naturales. Sin embargo, 

resulta ser muy general las respuestas dadas por el alumnado, puesto que a pesar de que son 

conscientes de que cada uno de ellos son indispensables, sin importar sí son agradables o no 

agradables, venenosos o no venenosos; no hacen referencia al por qué son importantes desde el 

punto de vista ecológico. 

 Así, es como se evidencia la falta de conocimiento sobre las diferentes especies, 

demuestra lo evidenciado para estas subcategorías, es por ello que Ballouard et al. (2012), hace 

referencia que ese desconocimiento relacionado con el papel que desempeñan los animales en los 

ecosistemas y sumado a eso la falta de procesos de educación ambiental en los contextos 

escolares y sociales en general, inciden de manera negativa para llevar a cabo, procesos de 

conservación de especies impopulares como las serpientes. 

Categoría Importancia animales

Desconocimiento Generalistas Rol ecológico
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Todo este desconocimiento relacionado con aspectos ecológicos, en gran parte, se ve 

reflejado por la educación tradicional abordando temas muy reduccionistas, sin tener en cuenta 

aspectos con mayor relevancia como los sistemas de relaciones tróficas, los roles ecológicos, 

entre otros (García, 2003). Y es que esto, también tiene mucha relación con  el abordaje de  

temas de ecología en el aula, puesto que, al desarrollar contenidos desde los currículos 

planteados en los diferentes contextos escolares, no implican netamente el desarrollo de 

contenidos conceptuales, también, se debe demarcar en el sentido de llevar a cabo la temática 

planteando finalidades de aprendizaje tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

asociados al desarrollo de competencias científicas y de pensamiento crítico (Bermúdez y De 

Longhi, 2008). 

Además, según Amórtegui (2018), el conocimiento sobre la Biodiversidad y aspectos 

relacionados con ecología, se ven fuertemente reflejados con trabajos prácticos como las salidas 

de campo, puesto que ese contacto directo con los escenarios naturales permite tener una 

incidencia a nivel actitudinal, procedimental y conceptual. Por eso importante, reconocer que 

trabajos como los que se plantean en esta investigación se logren consolidar en los escenarios 

educativos del departamento de Huila, porque disponen de que el estudiantado tenga ese 

acercamiento a escenarios naturales y a todo aquello que existe dentro de estos, como las 

Especies No Carismáticas, usando los medios audiovisuales para contribuir y emprender 

acciones activistas para su conservación. A lo largo de los últimos años, se han venido dando 

algunas investigaciones incipientes desde la Universidad Surcolombiana, especialmente dentro 

del Semillero de Investigación ENCINA, que han permitido trabajar en diferentes contextos 

escolares del departamento de Huila con algunas Especies No Carismáticas como serpientes, 

murciélagos, arañas, esquizómidos, entre otros (Guevara et al, 2018, Rivera y Amórtegui, 2018; 
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Perdomo et al., 2018; Gómez y Herrera, 2019); destacando sus papel ecológico en los 

ecosistemas y la importancia de conservar estos organismos para un país como Colombia, 

catalogado como el segundo con mayor riqueza en Biodiversidad.  

Conocimiento medios audiovisuales 

En esta categoría, mostramos las concepciones iniciales del estudiantado frente al 

conocimiento que poseen acerca de los medios audiovisuales desde sus diferentes contextos, 

trayendo a colación una situación problema relacionado con las ENC. Aquí, encontramos que la 

subcategoría más representativa fue Medios tradicionales, por otro lado, las de menor 

representación fueron Internet y Medios interactivos. A continuación, realizamos la descripción 

de cada una de ellas con sus respectivas evidencias de algunos estudiantes con relación a cada 

subcategoría. 

a) Medios tradicionales 

Para el caso de esta subcategoría, encontramos que 9 estudiantes que corresponden al 

39,1% del total del estudiantado, mencionaron que los mejores medios audiovisuales para 

divulgar hallazgos de nuevas especies, eran por medio de noticieros, periódicos, revistas, 

entrevistas, entre otros medios, que son catalogados como tradicionales. A continuación, se 

muestran algunas unidades de información sobre lo mencionado anteriormente.  

E10.CI: “El periódico y las noticias”. 

E8.CI: “Mediante noticieros y en el periódico”. 

b) Internet 

De acuerdo a esta subcategoría, encontramos que 2 estudiantes que corresponden al 8,6% 

del total de la población, hicieron mención acerca de utilizar el internet como medio audiovisual 



84 
 

para divulgar información. A continuación, mostramos algunas de las evidencias de esta 

subcategoría por parte del estudiantado. 

E2.CI: “Internet, periódico y noticias”. 

E20.CI: “Páginas de internet, noticias, Instagram y/o Facebook”. 

c) Medios interactivos  

Para el caso de esta subcategoría, evidenciamos que 8 estudiantes, correspondientes al 

34,8% del total de la población, dijeron que las redes sociales serían un buen recurso de 

divulgación de información relacionado con la pregunta realizada en el cuestionario inicial. 

Mencionaron redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, Tik tok, entre otros; a 

continuación, mostramos evidencia de los mencionado anteriormente.  

E1.CI: “Youtube, tik tok, noticias”. 

E12.CI: “Hacerlo por medio de plataformas como youtube, Facebook, etc.”. 

Figura 8 

Categoría Conocimiento medios audiovisuales 

 

Para el caso de este apartado y lo evidenciado por parte del estudiantado, es que en su 

mayoría tienen un conocimiento limitado acerca de los medios audiovisuales y lo asocian a 

medios tradicionales como periódicos, revistas, noticieros, radio entre otros. Este ideal por parte 

Categoría Conocimiento medios audiovisuales

Medios tradicionales Internet Medios interactivos
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de los estudiantes, estaría asociado a que, en gran medida, las personas están rodeados de estos 

tipos de medios de comunicación que se han mantenido desde hace mucho tiempo y son 

considerados como ejes centrales de la mediación social, la difusión de la información y la 

propagación del conocimiento (Freire, 2008).  

La influencia de estos medios tradicionales han sido tan transcendental que es indudable, 

además, de ser catalogados como moldeadores de nuestras percepciones e ideas, en donde nos 

proporciona información, noticias y entretenimiento, tanto así que por muchos años fue 

considerado sociedad mediática de masa (Freire, 2008; Masterman, 2010).  Es por ello, que ha 

estado tan presente en nuestro contexto y a pesar de que hayan surgido nuevas corrientes de 

difusión de la información con la llegada del internet, los medios tradicionales, siguen estando 

vigentes en todos los contextos sociales, como en este caso, lo tienen presente el estudiantado 

para dar a conocer información como la que se planteaba en la pregunta relacionada con esta 

categoría.  

Por otra parte, con la presencia del internet y debido a que está presente en nuestro día a 

día en muchos aspectos, los estudiantes también mencionaron tanto el internet, como las redes 

sociales como medios para la difusión de la información. A pesar de que las redes sociales en su 

mayoría sean vistas como espacios de entretenimiento, también, tienen un gran potencial en la 

difusión de la información y el aprendizaje con estos medios audiovisuales interactivos. Esto, 

resulta ser muy relevante puesto que, en los últimos años, se ha convertido en un recurso 

didáctico innovador, que hace parte de la vida cotidiana extraescolar de los estudiantes (Zuber 

Schachner et al., 2022). 

 Además, puede facilitar las prácticas educativas y el quehacer docente, al acercar el 

conocimiento biológico a los conocimientos del diario vivir del estudiantado, originando nuevas 
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corrientes de aprendizaje que pueden incidir en las diferentes finalidades tanto conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, contribuyendo en gran medida, a que, se pueda minimizar las 

actitudes negativas hacia las Especies No Carismáticas y hacia la construcción de un 

Conocimiento Biológico Escolar (Martinenco, Martín y García, 2019). Finalmente, destacamos 

que el estudiantado debe reconocer, no solamente los medios tradicionales, si no, los medios 

audiovisuales interactivos para la difusión de la información en el ámbito de la Biodiversidad, 

que a su vez puede tener una gran incidencia e impacto en los contextos tanto escolares, como 

extraescolares y en la vida cotidiana de la sociedad, con el fin de promover diferentes acciones 

activistas para la conservación y protección de Especies impopulares que tienen una gran 

relevancia en los ecosistemas colombianos.  

Importancia medios audiovisuales 

En esta categoría, presentamos las principales ideas de los estudiantes frente a la 

importancia de los medios audiovisuales para la conservación de algunas ENC, donde 

encontramos, que la subcategoría más representativa es Acceso a la información y las de menor 

representatividad son Irrelevante y Recurso de aprendizaje. A continuación, realizamos la 

descripción de cada una de ellas con sus respectivas evidencias de algunos estudiantes con 

relación a cada subcategoría. 

a) Irrelevante  

Con relación a esta subcategoría, encontramos que 3 estudiantes (equivalentes al 13% del 

total de la población) dieron respuestas sin importancia o que se adecuaban al objetivo de la 

pregunta que se les estaba haciendo frente a la relevancia de los medios audiovisuales para la 

conservación de las ENC. A continuación, se muestra evidencia de los mencionado 

anteriormente. 
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E1.CI: “Sí, ya que puede facilitar procesos investigatorios”. 

b) Acceso a la información  

Para el caso de esta subcategoría, encontramos que 16 estudiantes correspondientes al 

69,6% del total de la población de estudio, mencionaron que son importantes los medios 

audiovisuales porque nos permiten acceder a la información para conocer más sobre un tema en 

particular. Sin embargo, no lo traen a colación, al contexto escolar o de la conservación de las 

ENC. A continuación, mostramos evidencia de algunos estudiantes frente a esta subcategoría. 

E13.CI: “Sí porque son medios donde puede adquirir información”. 

E19.CI: “Los considero importantes ya que por medio de estos las personas pueden conocer acerca de un tema y 

saber más de ello”. 

c) Recurso de aprendizaje 

Para el caso de esta subcategoría, no encontramos a ningún estudiante que considerara los 

medios audiovisuales como un recurso de aprendizaje que les sirviera de ayuda o como fuente de 

motivación para conocer y ahondar acerca de cómo poder conservar las ENC en los diferentes 

contextos donde habitan y así mismo velar por la protección y defensa de sus hábitats naturales. 

Figura 9 

Categoría Importancia medios audiovisuales 

 

Categoría Importancia medios audiovisuales

Irrelevante Acceso a la información Recurso de aprendizaje
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De acuerdo a lo encontrado en este apartado, muy pocos estudiantes reconocieron la 

importancia de los medios audiovisuales quizás porque no conocían el término o no les resultó 

significativo responder a la pregunta del cuestionario. Por otro lado, la mayor parte del 

estudiantado, mencionó lo importante de los medios audiovisuales, ya que permiten acceder a la 

información de manera mucho más directa de un tema en específico. Sin embargo, los 

estudiantes reconocieron la importancia de los medios audiovisuales de manera muy general, no 

se evidenció que lo percibieran como un recurso de aprendizaje potencial para conocer más a 

profundidad las Especies No Carismáticas y utilizar estos medios como mecanismos para la 

difusión y divulgación de la información con el objetivo de promover la conservación, 

protección y cuidado de estos organismos, recalcando sus aspectos ecológicos en los escenarios 

naturales. 

Es por ello, que a pesar de que las redes sociales, se han convertido en nuevos sistemas 

de entretenimiento y de información con la llegada y acceso al internet en los diferentes sectores 

de la sociedad, resulta ser un recurso de aprendizaje muy útil en el contexto escolar tanto para el 

profesorado, como para el estudiantado, puesto que, más que reconocer los medios audiovisuales 

como difusores de información y expresión, abre un campo de posibilidades para que los 

estudiantes se puedan informar, puedan generar nuevo conocimiento, como apoyo didáctico a sus 

procesos de aprendizaje, incentive el trabajo colaborativo y logren adentrarse en fortalecer sus 

habilidades tecnológicas para estar a la vanguardia educativa (Flórez et al., 2012). 

 Por otra parte, resulta importante mencionar, que hoy en día en donde el acceso a los 

medios audiovisuales gracias al internet es relativamente sencillo y a que, en su mayoría, los 

estudiantes tienen acceso a un smartphone; ven estos, con fines de entretenimiento, más que al 

acceso de la información. Hoy en día, la mayor parte de los estudiantes reconocen fácilmente 
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muchas redes sociales como, por ejemplo, Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok, entre otros, 

sin embargo, para ellos les resulta extraño, es la manera en cómo se pueden vincular las redes 

sociales en el contexto escolar.  

A pesar de esto, destacamos los trabajos realizados por Zuber Schachner et al. (2022) 

quienes destacan que, al desarrollar innovaciones educativas a través de los medios 

audiovisuales, hay que primero reconocer el nivel de impacto de estos recursos educativos, para 

aprovechar de manera eficaz las habilidades del profesorado para enseñar en interrelación con la 

capacidad de los estudiantes para aprender. Además, el implementar los medios audiovisuales 

desde el contexto educativo, permite recrear espacios formativos para que el estudiantado se 

sienta motivado y pueda ver su proceso escolar de una forma diferente, generando afinidad por el 

trabajo colaborativo y la participación activa para el desarrollo de la creatividad y la construcción 

del conocimiento compartido, estableciendo así nuevos diseños de aprendizaje más cercanos 

entre los contextos educativos formales e informales (Martín y Corradini, 2019; Zuber Schachner 

et al., 2022).  

Impacto del cine 

En esta categoría, presentamos las ideas previas del estudiantado frente al impacto que 

pueden generar algunas películas en las cuales su contenido se focaliza en mostrar aspectos 

bastantes alejados de la verdadera naturaleza de algunas Especies No Carismáticas. La 

Subcategoría de mayor representatividad para este es Estigmatización y las de menor 

representatividad son Contrastar con la realidad y Actitud crítica. A continuación, hacemos la 

descripción de cada subcategoría con algunas unidades de información para argumentar cada una 

de ellas.  
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a) Estigmatización  

Para esta subcategoría, encontramos que 20 estudiantes que representan el 86,9% del total 

del estudiantado, mencionaron que los flyers o carteleras de algunas películas en donde se 

muestran aspectos espeluznantes de algunas especies como serpientes, arañas y escorpiones; 

generan miedo, terror y fobia hacia estos seres vivos, aumentando la aversión hacia estos 

animales que son pocos queridos por la gente en general. A continuación, se muestra algunas 

evidencias de los mencionado anteriormente. 

E19.CI: “Las personas van a reaccionar con miedo ya que los carteles muestran a los animales como los malos”. 

E3.CI: “Esto puede generar repulsión hacia estas especies”. 

b) Contrastar con la realidad 

En esta subcategoría, identificamos a un estudiante que corresponde al 4,3% del total de 

la población, que hizo alusión a que a pesar de que con las imágenes el impacto es negativo, 

estos animales no causan ningún daño, si tan solo no se les molesta. A continuación, se muestra 

la unidad de información que sustenta lo mencionado anteriormente.  

E2.CI: “Siento que el impacto sería negatividad hacia estas creaturas, que a pesar de que sí sean venenosas, no 

atacan si uno no molesta”. 

c) Actitud crítica 

Para este caso, con respecto a esta subcategoría no evidenciamos a ningún estudiante que 

hiciera una acotación crítica hacia la realización y contenido de este tipo de film y las 

consecuencias a nivel de la conservación de las Especies No Carismáticas, por el nivel de 

aversión, miedo y repulsión que pueden generar producciones audiovisuales del tipo con se 

exponen en el cuestionario inicial. 
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Figura 10 

Categoría Impacto del cine 

 

Con respecto a este apartado, como mencionamos anteriormente, la mayoría del 

estudiantado reconoció en primera instancia, que muchas producciones audiovisuales como las 

mostradas a través del cine, pueden generar impactos negativos en Especies No Carismáticas, 

como en este, a través de las carteleras de algunas películas, donde se evidenciaba aspectos 

terroríficos y alejados de la realidad biológica de animales como serpientes, arañas y 

escorpiones.  

A primera vista, al momento de observar estos carteles, generan miedo, terror, asco y 

aversiones a estos animales, ampliando un poco más el problema que poseen la población 

humana con este tipo de organismos por su aspecto y como las muestran estas producciones. Sin 

embargo, en menor proporción, un estudiante tuvo la capacidad de mencionar que en realidad 

ellas no eran así como las pintaban en los carteles de las películas, pero no profundizaba más, 

con una postura crítica frente al impacto de estas producciones en la sociedad y que se deberían 

usar como un recurso para promover todo lo contrario a lo que provocan, especialmente desde 

los contextos escolares.  

Categoría Impacto del cine

Estigmatización Contrastar con la realidad Actitud crítica
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Todo esto, hace ver que el cine ha sido un factor de alcance masivo que ha contribuido a 

tener esa percepción de animales como las serpientes, arañas, escorpiones, entre otros, donde 

alteran y modifican la morfología y comportamientos de estos organismos con el objetivo de 

causar asombro e interés deseado en el público y que, a su vez, todo esto puede llegar a ser visto 

como real para las personas que no tienen conocimiento sobre estas especies (Aguilar, 2016).  

Por esta razón, hemos sido conocedores de películas como Anaconda en todas sus 

franquicias (1997, 2004, 2008, 2009 y 2015), Serpientes a bordo (2006), Harry Potter y la 

piedra filosofal (2001), El Rey Escorpión (2002), La momia (1999, 2001 y 2008), Vampiros 

mutantes (2005), entre otras, que reafirman lo mencionado en el párrafo anterior, en donde 

identificamos que es una barrera y obstáculo que nos conlleve a cambiar la percepción negativa 

hacia las Especies No Carismáticas y puedan conocer más acerca de otros animales 

resignificando su valor ecológico en los ecosistemas de nuestro país. Sin embargo, a pesar de que 

el cine ha sido influyente en darle esa mala imagen y generar aversiones en los diferentes 

espectadores sobre estos animales, destacamos también el potencial que tiene en el ámbito de la 

enseñanza de la Biología, como un recurso significativo para darle un viraje a las percepciones, 

especialmente del estudiantado frente a los organismos de los cuales hemos venido detallando. 

El cine se destaca, como un importante recurso como difusor de conocimientos y que 

mediante algunas películas puedes generar actitudes en pro de la conservación de los seres vivos 

y las relaciones que se establecen entre ellos en los diferentes escenarios naturales (Gil y Moya, 

2014; Dasgupta, 2021). Además, el impacto positivo de películas como Avatar (2009), Avatar 2 

(2022), La Era de Hielo (2002), Viaje al centro de la tierra (2008), El último cazador (2011), 

entre otros; han permitido reconocer como un importante recurso didáctico innovador para 

abordar temas relacionados con la Biodiversidad, problemáticas que amenazan a esta y la 
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búsqueda de soluciones para su conservación (Férnandez-Díaz y Sánchez-Giner, 2022). A partir 

de todo esto, queremos destacar que a pesar de que dentro del proyecto no se tiene estipulado 

realizar actividades en este ámbito del cine, sí es importante reconocer que este producto 

audiovisual como recurso didáctico es muy útil en un contexto escolar, puede asociarse con otros 

formatos como los minidocumentales, Reels, fotografía y podcasts, como los que se van a 

detallar en un apartado más adelante.  

Intervención problemática  

Con base a esta categoría, presentamos las concepciones iniciales del estudiantado frente 

a la manera en cómo actuarían frente a una problemática en donde se ve involucrada una Especie 

No Carismática víctima del desconocimiento de la población en la cual se ve involucrada la 

integridad del animal y por consiguiente la conservación de esta en su medio natural. Es así, 

como encontramos que la subcategoría de mayor representatividad es Diálogo y acciones 

legales; y las de menor representación fueron Indiferente y Uso de recursos didácticos. A 

continuación, realizamos la descripción de cada una de ellas con sus respectivas evidencias de 

algunos estudiantes con relación a cada subcategoría. 

a) Indiferente 

Para el caso de esta subcategoría, evidenciamos que 8 estudiantes equivalentes al 34,8% 

del total de la población de estudio, no intervendrían en una problemática de esta magnitud, 

porque no sabrían que hacer o simplemente quieren evitar que se vean involucrados en temas que 

no conocen. A continuación, mostramos algunas de las evidencias para el caso de esta 

subcategoría.  

E5.CI: “No intervendría”. 

E19.CI: “La verdad no lo sé porque aún no tengo el conocimiento exacto para poder intervenir en eso”. 
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b) Diálogo y acciones legales 

Para el caso de esta subcategoría, identificamos que 12 estudiantes equivalente al 52,2% 

del total de la población de este estudio, mencionaron acudir a las autoridades competentes, en 

este caso ambientales, para dar solución por vías legales para hacer respetar los derechos de los 

animales, especialmente de especies silvestres. A continuación, evidenciamos algunas unidades 

de información frente a esta subcategoría. 

E11.CI: “Presentar el caso al organismo encargado de proteger la fauna y flora del Huila para que intervengan 

con el debido proceso o tomar riendas a mano propia”. 

E22.CI: “Les pondría una demanda por maltrato animal y los llevaría a un zoológico para que las cuiden”. 

c) Uso de recursos didácticos 

Con respecto a esta subcategoría, no evidenciamos a ningún estudiante que mencionara 

acerca de llevar un proceso acercamiento con la comunidad involucrada en la problemática y 

llevar a cabo un proceso de educación ambiental utilizando diferentes recursos didácticos como, 

por ejemplo, algunos medios audiovisuales. 

Figura 11 

Categoría Intervención problemática 

 

Categoría Intervención problemática

Indiferente Diálogo y acciones legales Uso de recursos didácticos
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Es relevante destacar que, según lo que hemos descrito anteriormente, el 34,8% del total 

del estudiantado, presenta un desinterés en solucionar problemas como los que se plantean en el 

cuestionario frente a una problemática y amenaza directa hacia una ENC como la serpiente 

cascabel (Crotalus durissus), sumado a ello, también se denota, que ese desinterés se debe al 

desconocimiento de cómo actuar frente a este tipo de situaciones en contextos particulares en 

donde se ven involucradas algunas especies nativas. Esto, nos demuestra que esta falta de 

motivación por la resolución de problemáticas de este tipo, no solamente está asociada en el 

ámbito ambiental, sino que es un aspecto que se demarca en la sociedad como una tendencia, 

especialmente en los jóvenes, generando que estos, no tengan cierta afinidad o gusto por realizar 

actividades grupales para reducir de cierta manera la interacción social (Messing, 2009; 

Passarotto, 2012).  

Una de las posibles causas frente a esta apatía, desinterés e imposibilidad del 

estudiantado en ser partícipes de soluciones a problemáticas de este tipo, es quizás a la falta de 

cultura ambiental en los contextos escolares, que viene siendo un precursor de diversos 

problemas que afectan al medio ambiente, desde las costumbres y la moral de las personas en 

general (Rodríguez et al., 2011). Además, hay estudios como los de Díaz et al. (2019) que 

indican que los estudiantes reconocen que sus docentes de Biología tratan de abordar temas 

relacionado con problemáticas ambientales, pero de manera muy tradicional. Además, que los 

proyectos que desarrollan en torno a este tipo de situaciones, se reducen a temas de cuidado de 

fuentes hídricas, el buen uso del agua y manejo de residuos sólidos; que, en muchas ocasiones, 

desde nuestra perspectiva resultan siendo actividades que se desarrollan con el fin de cumplir con 

lo mínimo que se establece a partir de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), estipulados 

por el Ministerio de Educación Nacional.  
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Por otra parte, La mayor parte de los estudiantes que se ubicaron dentro de la 

subcategoría Diálogo y acciones legales, reconocieron que, ante una problemática, intervendrían 

mediante el diálogo destacando la importancia de estos animales en los ecosistemas, sin 

embargo, no mencionaron esos aspectos en términos ecológicos que hacen a esta especie como 

importante dentro de los ecosistemas que habita. Así mismo, destacaron acudir a acciones legales 

para penalizar conductas que vayan en contra del bienestar y cuidado de la fauna silvestre, no 

obstante, no realizaron mención a ningún tipo de Ley, resolución o decreto en donde se exprese 

desde el marco legal la protección y cuidado de la fauna silvestre. 

 Con todo esto, se puede deducir que, los estudiantes no tienen en cuenta o no saben 

cómo utilizar diferentes recursos didácticos como los medios audiovisuales para que tenga mayor 

impacto y difusión, no solamente en la población implicada en la problemática, si en muchas 

otras que puedan tener las mismas acciones en contra de las ENC. Como ya se mencionó 

anteriormente, a partir del desconocimiento acerca de cómo abordar soluciones a este tipo de 

problemáticas, es muy necesario que desde los escenarios educativos se incentive la educación 

ambiental, ya que la resolución de los problemas ambientales se puede establecer como un objeto 

de aprendizaje o como un medio para la apropiación de otros conocimientos complementarios a 

los abordados desde los planes de estudio en los diferentes niveles escolares (Álvarez y Rivarosa, 

2000).  

Del mismo modo, frente al crecimiento de problemáticas ambientales que van en contra 

de la Biodiversidad en general y la ausencia de políticas ambientales en favor de las ENC, es 

muy importante emprender acciones que logren fomentar la educación ambiental con estrategias 

innovadoras para lograr un cambio actitudinal y promover valores hacia la conservación y 
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protección de la fauna nativa desde tempranas y que se logre establecer en los diferentes 

escenarios educativos (Rodríguez, 2011). 

Elección de especie 

En esta categoría, exponemos las diferentes concepciones del estudiantado frente a la 

preferencia de emprender un proceso y trabajo de conservación de dos especies en peligro crítico 

como lo son el Loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) y el caimán del Magdalena 

(Crocodylus acutus). Aquí encontramos, que la subcategoría de mayor representatividad es Loro 

orejiamarillo y las dos subcategorías de menor representación son Caimán del Magdalena y 

Loro y Caimán. A continuación, realizamos la descripción de cada una de ellas con sus 

respectivas evidencias de algunos estudiantes con relación a cada subcategoría. 

a) Loro orejiamarillo 

Para el caso de esta subcategoría, encontramos que 15 estudiantes que corresponden al 

65,2% del total de la población, recomiendan o prefieren trabajar con la especie Ognorhynchus 

icterotis, debido a que son visualmente bonitos y no representan peligro alguno al momento de 

llevar a cabo un proceso de conservación con esta especie. A continuación, mostramos evidencia 

textual con respecto a esta subcategoría.  

E16.CI: “El loro porque es más tranquilo”. 

E21.CI: “Con el loro porque sería más fácil trabajar y muchísimo menos peligroso”. 

b) Caimán del Magdalena  

De acuerdo con esta subcategoría, identificamos que 4 estudiantes, correspondientes al 

17,4% del total del alumnado, recomendaría llevar un proceso de conservación la especie de 

Crocodylus acutus debido a que resalta admiración y una necesidad de conservarlo y conocer 
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más aspectos sobre este reptil que habita en una zona conocida como el río magdalena. A 

continuación, mostramos algunas evidencias sobre lo mencionado anteriormente.  

E11.CI: “El caimán del Magdalena porque es una especie escasa y que vive en el rio magdalena, haciendo 

que su búsqueda sea más fácil. También, siento yo que es una especie majestuosa era la que sería in placer 

conservar esta especie”. 

E1.CI: “El caimán porque podemos saber cómo es su habitad, etc”. 

c) Loro y caimán 

Con respecto a esta subcategoría, encontramos que 4 estudiantes equivalente al 17,4% del 

total del alumnado, recomendaría trabajar en un plan de conservación de las dos especies 

involucradas en esta pregunta del cuestionario. Esto, a raíz de que mencionan que no se debería 

apartar o menospreciar cualquiera de las dos especies que merecen ser protegidas y lo ven como 

una oportunidad de aprender diferentes aspectos de los dos animales. A continuación, mostramos 

algunas unidades de información de lo mencionado anteriormente. 

 E8.CI: “Con las dos porque siento que si solo trabajo con una la estaría discriminando y también estaría 

perdiéndome la oportunidad de aprender de ellos”. 

E12.CI: “Le recomendaría las dos especies porque son especies muy importantes y las dos deberían ser 

protegidas”. 
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Figura 12 

Categoría Elección especie 

 

En este apartado y según los resultados mostrados, logramos identificar que los 

estudiantes en su mayoría prefieren realizar actividades de conservación del Loro orejiamarillo, 

por encima del Caimán del Magdalena, puesto que, según ellos, es más llamativo, fácil de 

trabajar y no es peligroso. Cómo ya lo hemos mencionado en apartados atrás, existe una 

preferencia muy marcada por desarrollar acciones de conservación en primera instancia de 

mamíferos, especialmente grandes, de ecosistemas como los africanos y también asociados a 

ambientes terrestres que vienen para nosotros especies exóticas que se han mostrado a través de 

películas animadas (Albert et al., 2018). Siguiendo de manera ordenada, las aves también tienden 

a pertenecer en ese selecto grupo de animales que son preferidos para conservar, que junto a los 

mamíferos y los peces son catalogadas como especies privilegiadas por las percepción positiva y 

afinidad que tienen con los humanos por encima de otros grupos como los reptiles, anfibios e 

invertebrados (Munita, 2018). 

Así mismo, al reconocer este tipo de preferencias hacia estos grupos de animales, según 

Munita (2018), la conservación de estos grupos sería mucho más fácil a comparación de las 

Categoría Elección especie

Loro orejiamarillo Caimán del Magdalena Loro y caimán
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ENC, puesto que al ser el preferido y más agradables para la población en general, el apoyo 

recibido será significativo sin importar que la especie no esté catalogada en peligro crítico o que 

requiera de manera urgente emprender acciones para su conservación. Incluso, existe esa 

disposición de realizar grandes aportes de dinero para apoyar actividades y proyectos de 

conservación para especies como mamíferos y aves que no son nativas (Morse-Jones et al., 2012; 

Horton et al., 2003). Sin embargo, otro porcentaje del estudiantado en este trabajo investigativo, 

demostró gusto e interés por desarrollar acciones de conservación por el Caimán del Magdalena, 

debido a que decían que sería una buena oportunidad para conocer acerca del reptil y además 

porque habita en una de las zonas más representativas para el departamento del Huila, como el 

Río Magdalena.  

Aunque estas preferencias pueden estar determinadas por diferentes variables, como el 

rango de edad, el género y sí son del contexto rural o urbano, la gran influencia de los medios de 

audiovisuales como la televisión y el internet han contribuido en magnitudes considerables, esta 

predisposición y conocimiento sobre especies que no requieren un trabajo urgente para su 

conservación (Torres-Merchán et al, 2018). Autores como Ballouard et al. (2012) mencionan que 

aspectos como los que hemos descrito anteriormente, representa un aspecto preocupante para la 

conservación de las ENC, ya que, sumado a ello, obstaculiza emprender iniciativas para el 

renacimiento de la fauna local, que generalmente suele ser impopulares y poco conocidas.  

Es por esto, que este mismo autor sugiere, un cambio en las políticas educativas o un 

seguimiento mucho más riguroso desde los escenarios educativos para el reconocimiento y 

apropiación de la fauna local. Sin embargo, a nivel mucho más focalizado, se puede tomar como 

referencia este proyecto de investigación como potencial recurso para el cambio actitudinal 

frente a las Especies No Carismáticas y al reconocimiento y resignificación de estos organismos 



101 
 

en los escenarios naturales del departamento del Huila por la valiosa Biodiversidad que alberga y 

que representan cifras significativas a nivel nacional. 

Estrategia de conservación  

Para el caso de esta categoría, mostramos las concepciones iniciales del estudiantado 

frente a qué estrategias de conservación llevaría a cabo para las dos especies mencionadas en el 

apartado anterior, teniendo en cuenta, los medios audiovisuales para poder hacerlo. Es así, como 

identificamos que la subcategoría más representativa fue Charlas pedagógicas y las de menor 

representativa fueron Imposibilitado y Producto audiovisual. A continuación, realizamos la 

descripción de cada una de ellas con sus respectivas evidencias de algunos estudiantes con 

relación a cada subcategoría. 

a) Imposibilitado  

En esta subcategoría, encontramos que 5 estudiantes, correspondientes al 21,7% del total 

de la población, mencionaron que no sabían cómo desarrollar una estrategia de conservación 

teniendo en cuenta los medios audiovisuales para lograrlo. A continuación, se muestran algunas 

unidades de información donde sustenta lo mencionado anteriormente.  

E9.CI: “No sé”. 

E22.CI: “No sé cómo sería”. 

 

b) Charlas pedagógicas 

En esta subcategoría, evidenciamos que 8 estudiantes equivalentes al 34,8% del total del 

alumnado, llevarían a cabo acercamientos con la comunidad dando charlas, repartiendo folletos y 

material físico como estrategia de conservación del Loro orejiamarillo y el caimán del 
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Magdalena. A continuación, se muestran algunas unidades de información donde sustenta lo 

mencionado anteriormente. 

E3.CI: “Por medio de campañas, marchas, folletos de hojas reciclables”. 

E6.CI: “Enseñándole de la situación a las personas para que sean conscientes demostrando que es una 

especie muy hermosa la cual proviene de nuestra tierra, hacer actividades para llamar más la atención”. 

 

c) Producto audiovisual 

Por parte de esta subcategoría, encontramos que 4 estudiantes, equivalentes al 17,4% del 

total de la población de estudio, harían algún tipo de producción audiovisual que logre impactar 

y cumplir como estrategia de conservación de estas especies. A continuación, se muestran 

algunas unidades de información donde sustenta lo mencionado anteriormente. 

E5.CI: “Haciendo una animación estilo caricatura que le genere conciencia a las personas”. 

E7.CI: “Yendo a buscarlo, tomarle fotos, videos”. 

Figura 13 

Categoría Estrategia de conservación 

 

Con respecto a lo mostrado anteriormente, podemos destacar varios aspectos, en primera 

instancia, algunos estudiantes muestran desconocimiento y se sienten imposibilitados de llevar a 

Categoría Estrategia de conservación

Imposbilitado Charlas pedagógicas Producto audiovisual
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cabo una estrategia de conservación de cualquiera de las especies mostradas en el cuestionario 

(Loro orejiamarillo y Caimán del Magdalena), puesto que no son conocedores del tema y la 

importancia de desarrollar procesos de este tipo en aras de promover la conservación de la 

Biodiversidad en general. Ahora, para la mayoría resulta viable que se den acabo charlas a las 

comunidades para abordar diferentes problemáticas que amenazan diferentes especies de Fauna, 

así mismo, mencionan utilizar, folletos, material físico, realizar marchas de apoyo, hablando con 

las personas resaltando la importancia de estos animales en la naturaleza. 

 A pesar de eso, se nota la intención de algunos estudiantes de realizar como estrategia de 

conservación productos audiovisuales como animaciones o formatos como la fotografía y vídeos, 

que implicarían conocer diferentes aspectos del objeto de la campaña de conservación en sus 

entornos naturales para nutrirse y poder establecer el contenido sobre estos organismos para su 

divulgación.  

Así mismo, lo evidenciado por el estudiantado puede estar determinado porque en varios 

contextos escolares, cuando se exponen diferentes problemáticas de tipo socio-ambiental, la 

resolución a estas, vienen determinadas por estrategias basadas en textos que están limitadas a 

reflexiones reduccionistas y alejadas de la realidad y experiencia de la comunidad escolar. A su 

vez, no se reconoce la importancia y el impacto que se puede generar cuando surgen estrategias 

que están vinculadas al contacto directo con la naturaleza generando mayor interés y motivación 

en el estudiantado, asumiendo una postura activista y crítica frente a los problemas que se 

puedan originar en sus contextos (Arredondo et al., 2018).   

Es por esto, que toma demasiada relevancia desarrollar estrategias didácticas 

innovadoras, que promuevan aspectos en pro de la conservación de las ENC y la Biodiversidad y 

una apropiación y sentido de pertenencia por la fauna local. Por eso, es necesario que actividades 
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como las que se plantean en esta investigación, sería acorde a las necesidades que se identifican 

no solo a nivel departamental, si no a nivel nacional. Sí hay evidencia de que en centros 

educativos se lleven a cabo diferentes actividades que influyan de manera significativa en el 

estudiantado para la conservación del medio ambiente, especialmente en especies, como las aves.  

Trabajos como los de Barrera (2019), mencionado que los estudiantes mediante procesos 

que implican observaciones de aves, reconocen la significatividad de este tipo de estrategias para 

generar actitudes de conservación, favoreciendo el desarrollo de habilidades científicas y la 

investigación dentro del Aula. En el departamento, se han desarrollado trabajos y estrategias de 

aprendizaje mediante salidas de campo para la conservación de ENC como se ha hecho mención 

en anteriores apartados, sin embargo, estos procesos lo realizan en su mayoría docentes en 

formación, que, finalizado el proceso, los docentes de los centros educativos que están 

nombrados, no les dan continuidad a estas actividades para el desarrollo y progresión actitudinal 

del estudiantado hacia estos organismos. 

Intervención didáctica 

En este apartado, hacemos la descripción del diseño de cuatro proyectos para la 

realización de un producto audiovisual, en la cual el estudiantado tendrá la oportunidad de 

realizarlo en grupo y posteriormente, implementar el uso de las redes sociales como estrategia de 

conservación de las Especies No Carismáticas. 

Es importante mencionar que, partiendo desde la didáctica hemos tenido en cuenta dos 

elementos, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y Aprendizaje en Contexto. En primera 

medida, nos basamos en el Aprendizaje Basado en Proyectos ya que el contenido de la 

intervención está basada en la realización de cuatros proyectos enfocados en la producción de 

material audiovisual como la fotografía, los Reels, Minidocumental y un podcast. Este tipo de 
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aprendizaje, resulta de gran relevancia para esta investigación, ya que, tiene características para 

definirse como método de instrucción, una estrategia de aprendizaje o una estrategia de trabajo 

(Galeana, 2006). Además, el ABP es una modalidad de enseñanza orientada a realizar una serie 

de tareas compartidas entre los participantes, que para este caso sería los estudiantes de grado 

noveno, que tienen como objetivo la entrega de un producto final (García-Varcacél y Basilotta. 

2017). 

Por otro lado, este proyecto de investigación tuvo en cuenta el aprendizaje en contexto, 

ya que, esta propuesta didáctica está basada en las condiciones del Colegio Anglocanadiense de 

Neiva y así mismo, en las condiciones socio-económicas de los estudiantes. De esta manera, 

resulta una estrategia útil para comprender mejor los lugares donde se está realizando la 

investigación y todas las dinámicas relacionadas con los eventos y acontecimientos propias de 

estos escenarios educativos (Aparicio-Gómez y Ostos-Ortíz, 2020). Por otra parte, mencionamos 

que para la estructuración y el diseño de esta propuesta didáctica, tuvimos en cuenta varios 

aspectos como los servicios básicos del Colegio, otros servicios como el acceso de  a Internet y 

las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, puesto que, ellos poseen los recursos 

tecnológicos como celulares de gama media-alta; equipos digitales y tecnológicos como 

computadores, portátiles, cámaras fotográficas, entre otros; para la realización de todos los 

proyectos propuestos a continuación.  

Proyecto N°1: La belleza exótica a través de la Fotografía 

 

Diseño del proyecto 

El contenido de enseñanza para este proyecto gira en torno a los conceptos básicos de 

fotografía, tipos de cámaras fotográficas, fotografía natural, técnicas básicas de fotografía y 
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aspectos ecológicos sobre la Especie No Carismática que los estudiantes puedan escoger, 

resaltando especialmente su morfología. A continuación, en la tabla 6, detallamos las finalidades 

de aprendizaje para este proyecto. 

 

Tabla 6 

 Finalidades de aprendizaje del proyecto N°1 basado en la fotografía. 

Tipo de finalidad Finalidad de aprendizaje Actividades 

Conceptuales Reconocer los conceptos básicos de 

fotografía como recurso visual para 

la conservación de ENC. 

 

Identificar los tipos de herramientas 

enfocados a la fotografía de 

naturaleza. 

 

Establecer relaciones entre los 

aspectos morfológicos de las ENC 

con el conocimiento básico de 

fotografía. 

 

Actividad: Abordaje de conceptos 

básicos de fotografía  

 

Actividad: Ahora sí ¡Manos a la 

obra! 

 

¿Cómo quedaron las fotografías? 

Compártenos tus magníficas 

fotografías 

 

Autoevaluación y coevaluación 

del proyecto  

 

¿Qué les deja esta experiencia sobre 

la fotografía? 

 

Ahora ayudemos a evaluar el 

trabajo de sus compañeros 

 

Analicemos ¿Qué tanto impacto has 

generado con sus fotografías? 

 

Procedimentales Desarrollar habilidades para la 

creación de fotografía de naturaleza 

mediante diferentes técnicas.  

 

Generar competencias en la 

búsqueda de información 

relacionada con las ENC y su 

representación fotográfica.  

 

Adquirir destrezas en el manejo de 

equipos de fotografía focalizados en 

técnicas hacia la interacción con 

escenarios naturales. 

Actitudinales Promover el trabajo colaborativo, el 

respeto y el debate de acuerdo las 

posturas e ideas de mis 

compañeros. 

 

Favorecer el conocimiento de las 

ENC a través de la indagación y la 

difusión de la fotografía natural. 

 

Generar actitudes de conservación 

de las ENC a través de la fotografía 

natural. 
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Nota. Elaborado por el autor. 

Para el desarrollo de este proyecto, estructuramos una guía didáctica (Anexo 3) 

focalizada en la fotografía de naturaleza y generalidades de la fotografía para abordarlo como 

recurso para la conservación de las ENC, denominada “LA BELLEZA EXÓTICA A TRAVÉS DE 

LA FOTOGRAFÍA”  

Figura 14 

Guía didáctica del proyecto N°1 

 

Antes de iniciar el contenido para el desarrollo del este primer proyecto, proponemos que 

se formen cuatro grupos de trabajo para posteriormente seleccionar una Especie No Carismática 

con la cual cada grupo aborda los medios audiovisuales para su conservación. Entre los animales 

propuestos tenemos Coral Rabo de Ají (Micrurus mipartitus), Alacrán de cola gruesa (Tityus 

pachyurus), Araña bananera (Phoneutria depilata) y Rana Platanera (Boana pugnax), ya que son 
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animales avistados de manera constante según los docentes, estudiantes y trabajadores de 

servicios generales que están durante gran parte del día en las instalaciones del centro educativa 

y además tiene relación, por el carácter campestre que posee el Colegio. Sumado a ello, 

reconocemos la importancia médica que representan la Coral rabo de ají, la Araña Bananera y el 

Alacrán de cola gruesa (Figura 15). Después de que cada grupo haya seleccionado la ENC con la 

cual van a trabajar durante esta experiencia didáctica, deben crear un nombre alusivo a su 

animal, que los identifique durante toda la intervención. 

Figura 15 

Especies No Carismáticas más representativas del colegio. 

 

Nota. a) Phoneutria depilata, b) Tityus pachyurus, c) Boana pugnax y d) Micrurus mipartitus. 

Fotografías: © Juan Felipe Herrera 

Posteriormente, se continua con el abordaje de los conceptos básicos de fotografía 

asociados específicamente al de Naturaleza, puesto que, en este contexto, estará más orientado a 

la interacción del estudiantado con componentes propios del escenario natural con el que cual 

cuenta la institución educativa por ser de carácter campestre. Sin embargo, mostramos algunas 

a) b) 

c) d) 
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generalidades de la fotografía como tipos de cámaras, partes de una cámara, regla del triángulo 

de la exposición y finalmente, consejos puntuales para lograr unas óptimas fotografías (Figura 

16). 

Figura 16 

Conceptos básicos de fotografía en la guía didáctica del proyecto N°1. 

 

Seguidamente, los estudiantes desarrollan la actividad denominada “Ahora sí, manos a la 

obra”, donde inicialmente, en las redes sociales Instagram, Facebook y YouTube, crean perfiles 

con el nombre alusivo a la ENC como canales de difusión y divulgación para sus contenidos 

audiovisuales que realicen a lo largo de la intervención didáctica. Aquí, en este apartado, cada 

grupo, realiza un primer acercamiento a la búsqueda de información de su ENC, especialmente, 

en temas morfológicos y comportamentales. Estos datos los puede consultar a través de 

buscadores como Google Scholar (https://scholar.google.com/schhp?hl=es&as_sdt=0,5), bajo la 

orientación del docente, evitando datos o información que no corresponde al organismo de cada 

grupo. 

https://scholar.google.com/schhp?hl=es&as_sdt=0,5
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 Posterior a ello, como grupo deben tomar tres fotografías de la ENC de acuerdo con las 

instrucciones y aspectos generales presentados en la guía del proyecto, con el objetivo de que, en 

esas tomas, logren impactar y llegar a un público en donde estos animales les genere emociones 

o actitudes negativas, no los conozcan o simplemente no tengan interés sobre ellos. Es 

importante, mencionar que, para darle mayor detalle a las fotografías tomadas por el 

estudiantado, recomendamos el uso de Lightroom (Descargar App en App Store o Play Store) o 

Pixlr (https://pixlr.com/es/e/) para editar las imágenes y sacar mayor provecho al objetivo 

principal de la actividad. Para llevar a cabo esta actividad, hacemos mención de algunas 

recomendaciones, especialmente con la manipulación de los individuos y los parámetros a 

utilizar en sus cámaras fotográficas. Los estudiantes antes de hacer todo lo descrito 

anteriormente, abordarán tres preguntas claves para este apartado y son ¿Cómo lo van hacer? 

¿Qué materiales o recursos van a utilizar para lograrlo? y ¿Qué resultados esperan? (Figura 

17). 

Figura 17 

Tabla de planeación y resultados esperados del proyecto N°1. 

 

https://pixlr.com/es/e/
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Seguidamente, el estudiantado emprende lo planeado como lo tenían previsto, para 

posteriormente abordar la actividad denominada “¿Cómo quedaron tus fotografías? 

Compártenos las grandiosas tomas” (Figura 18), donde socializarían sus fotografías, que de 

manera previa cargaron a las cuentas creadas en Facebook e Instagram en sus respectivos perfiles 

(Figura 19). También, en este apartado darán a conocer información acerca de los parámetros 

utilizados para cada una y su respectiva descripción.  

Figura 18 

Actividad: ¿Cómo quedaron tus fotografías? Compártenos las grandiosas tomas 
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Figura 19 

Ejemplo de publicación en Instagram 

 

Nota. Perfil de Instagram que pertenece al autor, link de publicación: 

https://www.instagram.com/p/CgCsaxjOgtP/  

 

Como recta final de este proyecto, para cada grupo conformado por los estudiantes, 

proponemos la actividad titulada “¿Qué les deja esta experiencia sobre la fotografía?” donde 

tendrán la oportunidad de autoevaluar el trabajo realizado frente a tres preguntas puntuales 

¿Cómo creen que estas fotografías pueden promover actitudes de conservación hacia la especie 

no carismática que fue asignada al grupo?, ¿Cuáles fueron los aspectos que les gustaron de este 

proyecto? y ¿Cuáles  fueron las dificultades que encontraron en el desarrollo del proyecto? 

Posteriormente, planteamos un proceso de coevaluación de los trabajos de los otros grupos donde 

podrán observar el trabajo realizado por sus compañeros y abordarán las preguntas ¿Cómo les 

pareció la técnica y los parámetros utilizados por sus compañeros para sus fotografías? y ¿De 

https://www.instagram.com/p/CgCsaxjOgtP/
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qué manera la fotografía puede promover actitudes de conservación de las Especies No 

Carismáticas?  

Por último, pasados 15 días, proponemos la actividad “Analicemos ¿Qué tanto impacto 

has generado con sus fotografías?” donde cada grupo debe realizar seguimiento a la difusión y 

cifras de las publicaciones que han realizado a través de las respectivas cuentas de Instagram y 

Facebook, verificando números de cuentas alcanzadas, número de cuentas que interactuaron, 

actividad de perfil, número de Me gusta, número de comentarios, números de veces compartidos 

y reacciones (Figura 20)  y posteriormente diligenciar en la guía del proyecto dichas cifras 

(Figura 21). 

Figura 20 

Estadísticas de cada publicación que posee la aplicación Instagram. 
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Figura 21 

Actividad final: Analicemos ¿Qué tanto impacto has generado con tus fotografías? 

 

Hasta el momento, hemos realizado una descripción general sobre el primer proyecto, 

ahora, mencionaremos algunos aspectos importantes desde el punto de vista de la didáctica de la 

Biología sobre la fotografía como recurso didáctico, los nuevos formatos de divulgación 

científica y la importancia de las redes sociales como medio de divulgación. 

En primera instancia, es muy importante reconocer la fotografía como un recurso 

indispensable en la enseñanza, no solamente de la Biología, si no en muchas otras áreas del 

conocimiento; tanto así, que ha tomado vital importancia en la ciencia abriendo una rama como 

lo es la fotografía científica, enfocada a la información de estas representaciones gráficas en la 

investigación (Grilli et al., 2015).  
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Es por ello, que este recurso no solamente debe ser para que el docente pueda abordar 

diferentes temáticas en la Biología, el estudiantado puede adentrarse en este mundo y 

especialmente enforcarlo hacia la fotografía natural para el caso de esta investigación, puesto que 

genera en ellos cierta motivación por aprender acerca de este tipo de arte gráfico y así mismo 

adquirir habilidades y actitudes de afinidad con el objeto a fotografiar como en el caso de las 

ENC. Aquí, se ven involucrados aspectos propios del conocimiento disciplinar para la 

identificación científica de las especies a retratar y así mismo generar procesos de educación 

ambiental para su conservación, como planteamos en este primer proyecto (Pulido y Amórtegui, 

2019).  

Además, llevar la fotografía a escenarios naturales implica espacios donde el 

estudiantado pueda tener la oportunidad de vivir y aprender cosas nuevas, motivarse por lo que 

pueda observar en su entorno de manera directa, sin embargo, para lograr éxito en estos espacios 

el docente es fundamental ya que debe comunicar con claridad las actividades a realizar 

especialmente para este contexto de la investigación y motivar a sus estudiantes para vivir la 

escuela de una forma diferente e innovadora (Amaro et al., 2015). Además, este proyecto que 

planteamos tiene una cierta relación con las salidas de campo, ya que la fotografía también se 

utiliza como recurso y herramienta, puesto que como lo menciona Amórtegui (2018), puede 

resultar fundamental para la valoración de la Biodiversidad fomentando en estos tipos de 

espacios, actitudes en pro de la conservación, en este caso de ENC, habilidades y destrezas 

relacionadas con el trabajo científico y la interacción en escenarios naturales.  

Por otra parte, el uso de las redes sociales como medios audiovisuales para la divulgación 

científica en el contexto escolar, consideramos que es una herramienta muy innovadora y la 

vanguardia de las nuevas dinámicas de la enseñanza y el aprendizaje, en especial, en la 
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conservación de la Biodiversidad en un país como Colombia. Y es que hoy en día, el internet y 

en especial, las redes sociales, se volvieron parte de nuestro diario vivir con fines comunicativos 

y de entretenimiento, y aún más, desde que surgió la pandemia del COVID-19. Sumado a ello, en 

la última década han tenido un papel muy importante en la divulgación científica ya que, con 

redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube, entre otras, han sido un medio útil 

para que Instituciones y divulgadores individuales puedan dar a conocer diferentes aspectos de la 

ciencia y la tecnología (Seguí et al., 2015).  

Es por ello, que para este proyecto, proponemos que las fotografías que los estudiantes 

obtengan, se divulguen a través de Facebook e Instagram, dado que son redes sociales populares 

entre los jóvenes y que poseen las habilidades para sacarle el mejor provecho a la experiencia 

educativa planteada, ya que tiene una serie de beneficios en términos de transmisión, 

aprendizaje, colaboración, exploración y fortalecimiento de habilidades y destrezas para que los 

estudiantes puedan conectar con entornos de aprendizajes formales e informales, vinculando 

nuevas dimensiones en los procesos escolares relacionados con la enseñanza de la Biología y la 

conservación de la Biodiversidad (Wodzicki et al., 2012; Torres, 2021). 

Por último, destacamos que este proyecto y todas las actividades planteadas pretenden 

responder a las necesidades evidenciadas en el cuestionario inicial, especialmente en categorías 

como Conocimiento medios audiovisuales, Importancia de medios audiovisuales, Estrategias de 

conservación y de manera indirecta categorías como Naturaleza de las ENC, Animales 

agradables e importancia animales, puesto que, el estudiantado posee ideas reduccionistas 

acerca de los medios audiovisuales, la importancia que tienen en los diferentes contextos y el uso 

de estos, para la conservación de ENC. Es importante, que reconozcan las redes sociales como 

medios de divulgación científica y no solamente de entretenimiento y que, a partir de la 



117 
 

fotografía amateur, puedan darse la oportunidad de adentrarse en la naturaleza de las ENC y la 

importancia en términos ecológicos de estos organismos en escenarios naturales como los que 

tiene Colombia, catalogado el segundo país más biodiverso del planeta. 

Proyecto N°2: Influencers como divulgadores científicos 

El contenido de enseñanza para este proyecto gira entorno a la herramienta de Instagram 

denominada Reels, su funcionamiento, producción del formato y aspectos generales sobre la 

Especie No Carismática eje central de cada proyecto de esta intervención didáctica, resaltando 

aspectos fisiológicos, ecológicos, morfológicos, entre otros. A continuación, en la tabla 7, 

detallamos las finalidades de aprendizaje para este proyecto. 

Tabla 7 

Finalidades de aprendizaje del proyecto N°2 basado en la creación de Reels. 

Tipo de finalidad Finalidad de aprendizaje Actividades 

Conceptuales Reconocer los Reels de Instragram 

como recurso audiovisual para la 

conservación de ENC. 

 

Identificar las herramientas 

creativas que ofrecen los Reels para 

la producción de contenido 

enfocado en las ENC. 

 

Interpretar aspectos generales de las 

ENC mediante los Reels como 

estrategia de conservación.  

 

Actividad: Abordaje de aspectos 

generales de los Reels 

 

• ¿Qué es un Reels? 

 

• ¿Cómo hacer un Reels? 

 

• ¿Claves para sacar el 

máximo provecho a los 

Reels? 

 

Actividad: ¡A crear el mejor Reels, 

let´s go! 

 

Actividad: Mostremos nuestros 

extraordinarios Reels 

 

Autoevaluación y coevaluación 

del proyecto  

 

¿Qué les deja esta experiencia 

sobre los Reels? 

 

Procedimentales Desarrollar habilidades para la 

creación de contenido digital 

encaminado a la conservación de 

ENC.  

 

Adquirir destrezas en el manejo de 

Smartphone y la red social 

Instagram para el abordaje 

estrategias de conservación desde 

formatos digitales. 

 

Diseñar un guion para la 

producción de un Reels como 

estrategia de divulgación científica. 
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Actitudinales Promover el trabajo colaborativo, el 

respeto y el debate con base a las 

posturas e ideas de mis compañeros 

 

Favorecer el conocimiento de las 

ENC a través de la indagación y la 

divulgación a través Reels. 

 

Generar actitudes de conservación 

de las ENC a través de los Reels 

Evaluemos el trabajo de sus 

compañeros 

 

Analicemos ¿Qué tanto impacto has 

generado con el Reels? 

 

Para el desarrollo de este proyecto, estructuramos una guía didáctica (Anexo 4) 

focalizada en la herramienta creativa de formato audiovisual Reels de la red social Instagram, 

detallando su uso y apreciaciones importantes para direccionarlo como recurso o estrategia de 

conservación de las ENC. Esta guía de trabajo se denomina “INFLUENCERS COMO 

DIVULGADORES CIENTÍFICOS” (Figura 22). 

Figura 22 

Guía didáctica del proyecto N°2 
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Comenzamos abordando ¿Qué son los Reels? y ¿Cómo hacer un Reels? donde se hace un 

acercamiento sobre esta herramienta de Instagram, resaltando sus recursos para la creación de 

videos en diferentes intervalos de tiempo, con filtros, efectos y otros instrumentos para su 

creación. Posteriormente, detallamos algunos tips para aprovechar al máximo los Reels en 

Instagram con algunos consejos previos al momento de realizarlo. Después, el estudiantado tiene 

la oportunidad de conocer algunos Influencers o creadores de contenido (Figura 23) enfocados 

en la Biología mediante los códigos QR de sus perfiles y cuentas en esta aplicación tan popular 

en la actualidad. Allí podrán observar parte de sus contenidos audiovisuales donde abordan 

temas particulares en torno a algunos animales, incluso muchos ellos catalogados como ENC. 

Seguidamente, los estudiantes abordan la pregunta ¿Qué aspectos consideran que son similares y 

qué caracteriza a cada uno?, para de cierta forma, ellos puedan tener una idea de cómo es este 

tipo de formato y así poder realizarlo. 

Figura 23 

Creadores de contenido dedicados a la divulgación científica mediante Reels. 
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Posteriormente, el estudiantado inicia la actividad denominada ¡A crear el mejor Reels, 

let´s go! Donde cada grupo conformado desde el primer proyecto, inicia el proceso de 

estructuración del contenido de su Reels, empezando por consultar aspectos relacionados con la 

historia natural, comportamiento, reproducción, conocimiento popular o alguna otra información 

relevante que se pueda mostrar en este formato de Instagram. La búsqueda de información la 

pueden realizar a través de plataformas como Google Scholar (https://scholar.google.com/) y 

Researchgate (https://www.researchgate.net/), la cual el docente encargado de la actividad actúa 

como orientador del proceso, dando los aportes pertinentes de la información consultada por los 

estudiantes.  

Luego de esto, el estudiantado aborda las siguientes preguntas sobre la creación de Reels, 

¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué materiales o recursos van a utilizar para lograrlo? y ¿Qué 

resultados esperan? Para esto, serán claves algunos aspectos de tipo técnico y procedimental 

para su abordaje, como el guion, formato de grabación, equipos a utilizar, posibles escenarios 

naturales para lugar de grabación, aplicaciones o programas para la edición, entre otros (Figura 

23).  

https://scholar.google.com/
https://www.researchgate.net/
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Figura 24 

Aplicaciones recomendadas a los estudiantes para edición de los Reels disponibles en App Store 

y Play Store. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el estudiantado dispone de una semana para su creación 

audiovisual en este formato en específico y después se socializa con los diferentes grupos sus 

resultados. Así, se da paso a la actividad Mostremos nuestros extraordinarios Reels, mostrando 

aspectos de tipo técnico con base al Reels de cada grupo, compartiendo nombre, link, equipo de 

grabación usado, lugar de grabación, fecha de publicación en Instagram (Figura 25), aplicación 

de edición utilizada, descripción y hashtags usados.  
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Figura 25 

Publicación de un Reels de sebassalvaje1 como ejemplo para la actividad Mostremos nuestros 

extraordinarios Reels 

 

Nota. publicación tomada del perfil de Instragram @sebassalvaje1 

https://www.instagram.com/p/Cm-O14WBhib/  

 

Ya para dar inicio a la parte final de esta experiencia didáctica, cada grupo autoevalúa el 

trabajo realizado por cada uno de ellos con la actividad denominada “¿Qué les deja esta 

experiencia sobre los Reels?” donde abordan tres preguntas puntuales ¿Cómo creen que los 

Reels pueden promover actitudes de conservación hacia la especie no carismática que fue 

asignada al grupo?, ¿Cuáles fueron los aspectos que les gustaron de este proyecto? y ¿Cuáles  

fueron las dificultades que encontraron en el desarrollo del proyecto? Finalmente, se abre un 

espacio para el estudiantado pueda coevaluar el trabajo de sus compañeros mediante la respuesta 

https://www.instagram.com/p/Cm-O14WBhib/
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a las preguntas ¿Cómo les pareció el contenido realizado por sus compañeros en sus Reels? y 

¿De qué manera los Reels puede promover actitudes de conservación de las Especies No 

Carismáticas? Observando los productos audiovisuales a través de los links de las publicaciones 

realizadas por ellos. 

Ya para la finalización del proyecto, Se termina con la actividad “Analicemos ¿Qué tanto 

impacto has generado con el Reels?” donde cada grupo debe realizar seguimiento a la difusión y 

cifras de las publicaciones que han realizado a través de las respectivas cuentas de Instagram 

pasado 15 días de la publicación, verificando los datos y cifras frente a cuentas alcanzadas, 

cuentas que interactuaron, actividad de perfil, cantidad de Me gusta, comentarios, números de 

veces compartidos y reacciones; por último, se hace las consideraciones finales con base a los 

números consultados. 

Hasta aquí hemos realizado una descripción general sobre el segundo proyecto, ahora, 

haremos alusión a algunos aspectos importantes desde el punto de vista de la didáctica de la 

Biología sobre el uso de Instagram y su herramienta Reels como recurso didáctico, la interacción 

con los escenarios naturales donde habitan las ENC, la importancia de las actividades prácticas 

para la conservación de estos organismos mediante acciones focalizadas al uso de los medios 

audiovisuales para lograrlo. 

En primera medida, destacamos la importancia de llevar procesos de aprendizaje dentro 

de las escuelas promoviendo el uso de las redes sociales acorde a las finalidades que cada área lo 

requiera, en este caso desde la Biología. Esto se hace aún más necesario, en un tiempo en donde 

el internet y las redes sociales se convirtieron en gran parte de nuestro diario vivir y que son 

indispensables para la sociedad en general, puesto que se ha convertido en la principal fuente de 
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información ya que en ocasiones se vuelven fuentes ocasionales, son de fácil acceso y de gran 

éxito (Seguí et al., 2015).   

Realizar este tipo de experiencias didácticas como las que planteamos en este apartado, 

conlleva a entender y comprender en gran medida, esta nueva era de niños, niñas y jóvenes de la 

“generación Z”, que son catalogados como la generación de nativos digitales, con habilidades y 

destrezas acorde a estas nuevas dinámicas, que implican adaptaciones por parte del profesorado, 

atendiendo a las necesidades que plantea el contexto escolar. Además, esto se suma a los 

objetivos misionales del Colegio Anglocanadiense de Neiva relacionado con la formación de 

estudiantes con espíritu investigativo y crítico asociado al desarrollo de competencias, la práctica 

de valores y el uso adecuado de las nuevas tecnologías, que les permite afrontar los retos y 

exigencias del contexto del país. 

Además, para los jóvenes resulta motivador, innovador y llamativo que sus profesores 

vinculen los contextos educativos informales y generar esa vinculación con contextos formales 

como lo plantea Zuber Schachner et al., (2022), Lo anterior, va en concordancia con la 

realización de los diferentes proyectos en torno al uso de los medios audiovisuales para la 

conservación de las Especies No Carismáticas ya que, el estudiantado cuenta con el 

conocimiento sobre funcionamiento y dinámicas de las  redes sociales como Instagram, 

Facebook, YouTube, entre otras, que pueden facilitar sus aprendizajes en torno a estos temas 

relacionados con la historia natural, aspectos fisiológicos y ecológicos de estos organismos. A su 

vez, se puede asociar todo ese conocimiento Biológico escolar con el conocimiento popular 

sobre las ENC y buscar esa resignificación de estos animales para la conservación en sus 

diferentes ecosistemas. Lo anterior, se soporta en otros estudios realizados específicamente con 

la red social Instragram, donde su uso ha permitido emprender y facilitar aprendizajes en 
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diferentes escenarios educativos, tanto de educación superior, educación básica y media; 

abordando temáticas relacionadas con la Biología Celular, Biología del desarrollo, Educación 

Nutricional y Diversidad Biológica (Irles et al., 2020; Mendoza, 2020; Zuber Schachner et al., 

2022; Sáez et al., 2022).  

Por otra parte, mencionamos que, el desarrollo de este proyecto y todo el proceso que 

implicada grabar y desarrollar el guion realizado para la producción del Reels, se haga en un 

escenario natural propio de la institución, ya posee características propias de un Bosque Seco 

Tropical, donde habitan las ENC. Esto implica, desarrollar de una manera alterna una estrategia 

muy significativa para el estudiantado que son las prácticas de campo, que no necesariamente se 

deben desarrollar en escenarios externos al plantel educativo, siempre y cuando se tengan en 

consideración los conceptos que el estudiantado puedan abordar acerca de los medios 

audiovisuales y las ENC para este caso en particular (Perdomo, Valenzuela y Amórtegui, 2018).  

Además, esto implica resaltar la importancia de la labor de campo enfocada en la 

producción de medios audiovisuales, ya que promueve habilidades propias en el manejo de estos 

formatos digitales. Asimismo, es un ambiente propicio para que los estudiantes aprendan 

ciencias y promuevan actitudes de conservación hacia estos organismos, puesto que, en los 

escenarios naturales es donde tienen mayor incidencia para esto y sumado ello, se pueda 

establecer la contribución de las prácticas de campo y de los medios audiovisuales en la 

construcción de conocimientos enfocados en la conservación de las Especies No Carismáticas 

(Costillo et al., 2014; Amórtegui et al., 2018). Por último, destacamos que todas las actividades 

que planteamos para este proyecto, responden a las necesidades evidenciadas en el cuestionario 

inicial en las categorías que se mencionaron en el apartado final del primer proyecto y sumado a 

ello, a otras categorías que no se detallaron como Elección de especie e intervención de 



126 
 

problemática, ya que este proyecto puede llegar a incidir en el estudiantado, más allá de su 

apariencia física para abordar problemáticas socio-ambientales en las que se vean involucradas 

estas especies y fortaleciendo competencias para la resolución de problemas e incentivando 

procesos creativos acorde a los contextos digitales de la actualidad. 

Proyecto N°3: Documentalistas como divulgadores de conocimiento 

El contenido de enseñanza para este proyecto, corresponde a los minidocumentales, 

características, composición, formato, producción de este recurso audiovisual y aspectos 

generales sobre la Especie No Carismática y su conservación, que son nuestro objetivo principal 

de esta intervención didáctica, resaltando aspectos fisiológicos, ecológicos, morfológicos, entre 

otros. A continuación, en la tabla 8, detallamos las finalidades de aprendizaje para este proyecto. 

Tabla 8 

Finalidades de aprendizaje del proyecto N°3 basado en la creación de un minidocumental. 

Tipo de finalidad Finalidad de aprendizaje Actividades 

Conceptuales Identificar los minidocumentales 

como recurso audiovisual para la 

conservación de ENC. 

 

Reconocer las características de los 

minidocumentales y su potencial 

uso para la producción de contenido 

enfocado en las ENC. 

 

Argumentar aspectos generales de 

las ENC mediante los 

minidocumentales como estrategia 

de conservación.  

 

Actividad: Abordaje de aspectos 

generales de los minidocumentales 

 

• ¿Minidocumentales? ¿Qué 

son? 

 

• Características del 

minidocumental 

 

• ¿Cómo hacer un 

minidocumental? 

 

Actividad: Miremos algunas 

creaciones que te servirán de 

inspiración 

 

Actividad: Empecemos con nuestra 

obra audiovisual 

 

Actividad: Rueda el video 

documental ¿Cómo nos quedó? 

 

Procedimentales Desarrollar habilidades para la 

creación de contenido digital 

encaminado a la conservación de 

ENC.  

 

Adquirir destrezas en el manejo de 

programas de edición para la 

producción de minidocumentales 

como estrategia de conservación 

para las ENC. 
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Diseñar un plan de trabajo para la 

producción de un minidocumental 

como estrategia de divulgación 

científica. 

 

Autoevaluación y coevaluación 

del proyecto  

 

¿Qué les deja esta experiencia sobre 

los minidocumentales? 

 

Evaluemos el trabajo de sus 

compañeros 

 

Analicemos ¿Qué tanto impacto han 

generado con el minidocumental? 

Actitudinales Promover el trabajo colaborativo, el 

respeto y el debate con base a las 

posturas e ideas de mis compañeros 

 

Favorecer el conocimiento de las 

ENC a través de la indagación y la 

divulgación a través de los 

minidocumentales. 

 

Generar actitudes de conservación 

de las ENC a través de los 

minidocumentales. 

 

De acuerdo a las finalidades establecidas para este proyecto, estructuramos una guía didáctica 

(Anexo 5) centrado en los minidocumentales como recurso audiovisual para la conservación de las ENC. 

Para este apartado de la intervención didáctica, planteamos el proyecto titulado “DOCUMENTALISTAS 

COMO DIVULGADORES DE CONOCIMIENTO” (Figura 25). 
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Figura 26 

Guía didáctica del proyecto N°3. 

 

Tal como se ha realizado con las guías anteriormente descritas, para este proyecto, se 

abordan en primera instancia aspectos generales sobre los minidocumentales ¿Qué son?, 

Características, composición y la manera de cómo hacer este tipo de obra audiovisual. 

Posteriormente, el estudiantado desarrolla la actividad denominada “Miremos algunas 

creaciones que te servirán de inspiración” (Figura 27), donde se escanea un código QR para 

observar unos ejemplos de minidocumentales enfocado a algunos animales y asociar los aspectos 

generales previamente abordados. Después de observar los videos, los estudiantes abordan la 

siguiente pregunta “¿Cuál de los videos observados anteriormente fue el favorito del grupo? 

¿Qué le hubieran agregado? Permitiendo de otra forma, conocer las opiniones de los chicos y 

chicas sobre el recurso audiovisual a trabajar en esta experiencia. 
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Figura 27 

Actividad: Miremos algunas creaciones que te servirán de inspiración 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se aborda la siguiente actividad denominada 

“Empecemos con nuestra obra audiovisual” donde cada grupo, empieza la creación, edición y 

producción del minidocumental, teniendo en cuenta tres preguntas claves para ello ¿Cómo lo van 

a hacer? ¿Qué materiales o recursos van a utilizar para lograrlo? y ¿Qué resultados esperan? 

Para definir el contenido de esta pieza audiovisual, tal cual como se hizo en el proyecto anterior, 

los estudiantes cuentan con plataformas como Google Scholar (https://scholar.google.com/) y 

Researchgate (https://www.researchgate.net/)  para consultar información de las ENC con 

respecto a su historia natural, características morfológicas, fisiología, reproducción, hábitat, entre 

otros aspectos ecológicos o relacionados con el conocimiento popular.  

Toda esta información, debe ser validada por el docente acompañante para 

posteriormente iniciar con la estructuración del minidocumental. Para el desarrollo de esta obra 

https://scholar.google.com/
https://www.researchgate.net/
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audiovisual, el estudiantado debe tener en cuenta que se debe realizar un guion, para eso se 

cuenta que un formato en los anexos de la guía para desarrollarlo. Ya cuando el guion esté listo, 

hay que preparar los equipos y recursos para su grabación, tener en cuenta la supervisión del 

docente o un experto en el manejo y manipulación de estas especies, con el fin de evitar 

manipulaciones indebidas y posibles accidentes como mordeduras o envenenamiento. Para el 

proceso de edición, recomendamos una serie de programas y aplicaciones (Figura 28) que son de 

fácil acceso, versátiles, fáciles de usar y que se ajustan en gran medida a lo que se necesita para 

emprender este proceso del proyecto, para su descarga, se escanea el código QR para poder 

instalarlo.  

Figura 28 

Aplicaciones y programas recomendados para el proceso de edición (Capcut, filmora y sony). 

 

Después de todo el proceso de creación, edición y producción del minidocumental, se 

abre un espacio para compartir los diferentes productos de los grupos, donde es necesario 

mostrar y detallar información como nombre del documental, link de publicación, equipos 

usados, lugares de grabación, fecha de publicación, medios de divulgación (Facebook y 

YouTube), duración, director, editor, equipo técnico y descripción de la pieza audiovisual. 

Posteriormente, los estudiantes hacen el proceso de autoevaluación del trabajo realizado con la 
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actividad ¿Qué nos deja esta experiencia sobre los minidocumentales?  Que gira en torno a la 

discusión de las siguientes preguntas ¿Cómo creen que los minidocumentales pueden promover 

actitudes de conservación hacia la especie no carismática que fue asignada al grupo?, ¿Cuáles 

fueron los aspectos que les gustaron de este proyecto? y ¿Cuáles fueron las dificultades que 

encontraron en el desarrollo del proyecto? 

Como recta final, el estudiantado aborda la actividad Evaluemos el trabajo de sus 

compañeros de acuerdo con la socialización y la observación del producto audiovisual de los 

demás grupos, dando respuesta a las dos preguntas que se plantean para este apartado ¿Cómo les 

pareció el contenido realizado por sus compañeros en sus minidocumentales? y ¿De qué manera 

los minidocumentales pueden promover actitudes de conservación de las Especies No 

Carismáticas? Por último, como cierre del proyecto, pasados 15 días, los estudiantes realizan la 

actividad “Analicemos ¿Qué tanto impacto han generado con el Minidocumental?” teniendo en 

cuenta el número de visitas, reproducciones, me gustas, reacciones y comentarios en Facebook y 

YouTube, para así, los estudiantes elaboren conclusiones acordes a las cifras reflejadas y a los 

objetivos planteados. 

Hasta el momento, hemos realizado una descripción general del contenido del proyecto N° 

3, abordaremos algunas apreciaciones desde el ámbito de la didáctica de la Biología sobre los 

minidocumentales como recurso para promover actitudes de conservación hacia las Especies No 

Carismáticas y en especial aquellas seleccionadas por los estudiantes. 

Básicamente, el contenido de todo el proyecto y su respectiva guía didáctica para su 

realización, logra plasmar en gran medida las diferentes fases que se deben llevar a cabo para la 

elaboración de una pieza audiovisual como lo son los minidocumentales, tal como lo menciona 

Nina y Bernal (2019), estarían abarcando la preproducción, producción y postproducción cuyo 
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objetivo principal es estimular en gran medida la curiosidad científica, enriqueciendo de 

conocimiento a un público allegado (en este caso niños, niñas y adolescentes)  al tema o por el 

contrario totalmente desconocedor de aspectos que para este trabajo estaría asociado a ENC 

(Abadía y Díez, 2013).  

Además, toma un valor agregado, el hecho de crear esta pieza audiovisual y vincularlo con 

la era digital, divulgando su contenido en una plataforma como YouTube, destacando sus 

potencialidades como recurso didáctico en el ámbito de la enseñanza de la Biología y lograr 

abordar temáticas propias de esta área, que con los medios tradicionalistas son complejos de 

desarrollar (Cañal et al, 2016). Ahora, estudios como los de Sarmiento y Llumiquinga (2017) y 

Tomás et al. (2021) han demostrado la potencialidad que tienen los minidocumentales en procesos 

de formación en estudiantes con discapacidad auditiva y como recurso didáctico para el abordaje 

de temáticas propios de geología, destacando su apoyo visual y narrativo que, para este caso en 

particular sobre las ENC, resultaría muy importante para originar actitudes de conservación para 

estos organismos y sumado a ello, aunque en la población de estudio no existe algún estudiante 

con algún tipo de discapacidad, en el colegio sí se cuenta con una minoría que posee este tipo de 

condición, especialmente, cognitiva. Referente a la calidad del producto y la acogida que pueda 

llegar a tener, no es necesario contar con grandes equipos de producción o realizar inversiones 

monetarias de consideración para lograr el objetivo que planteamos para este proyecto (Sarmiento 

y Llumiquinga, 2017), destacando más la creatividad y el empeño que el estudiantado pueda lograr 

para realizarlo. 

Por otro lado, en el apartado anterior, mencionamos que, sumado al minidocumental, 

sugerimos difundir este producto audiovisual en YouTube, en primera instancia, por ser el 

principal buscador de videos relacionados con la ciencia con fines científico-didáctico y que 
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pueden asociarse a contextos formales y no formales (Cañal et al., 2016). Además, usar esta red 

social como recurso para una experiencia didáctica como la que exponemos aquí, permite 

evidenciar motivación y ganas de aprender por parte de los estudiantes, aprendiendo de una forma 

agradable y entretenida (del Valle, et al., 2020). Además, esta red social permite dinamizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje con el estudiantado y se ha demostrado ser una herramienta 

eficaz y relevante para abordar temas relacionados con la física, la lengua extranjera, la enseñanza 

de las matemáticas en educación básica; en Biología y en el ámbito universitario para abordar 

cursos como Bioquímica y Microbiología (Roni et al., 2013; Arguedas y Herrera, 2016; Rivas et 

al., 2016; del Valle et al., 2020; Díaz Hernández et al., 2021). 

Ahora, el valor que toma la realización de esta obra audiovisual en ambientes o escenarios 

naturales, posee una noción muy similar a la que comentábamos en el apartado del proyecto 

anterior asociado a las salidas de campo, puesto que, el estudiantado estará en las zonas de su 

colegio buscando el mejor material para su trabajo. Esto permite que ellos sean conocedores de su 

contexto, implica que puedan reconocer otros componentes de los espacios naturales que los 

rodean y comprender las dinámicas ecológicas (Amórtegui, 2018) relacionadas a las ENC que cada 

grupo de manera autónoma seleccionó. 

Por esto mismo, serían experiencias muy enriquecedoras para el estudiantado, conectando 

diferentes aspectos conceptuales que hayan indagado o que hayan desarrollado en las clases de 

Biología con su entorno natural permitiendo sentir, observar, analizar y verificar datos e 

información obtenido de manera previa (López, 2016). Lo anterior, resulta muy importante para 

promover actitudes para la conservación de la Biodiversidad en general, puesto que, se convierte 

en un espacio perfecto para despertar gran interés y originando posturas críticas en temáticas 

propias de la Biología (Amórtegui, 2018). 
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Por último, mencionamos que, de cierta forma, este proyecto responde a varias necesidades 

evidenciadas en categorías que se han detallado en apartados anteriores, sin embargo, queremos 

hacer hincapié en la categoría del Impacto del cine, que a pesar de  no ser el tema central para este 

trabajo audiovisual, puede presentarse como una aproximación en ese sentido con los 

minidocumentales, puesto que desde los diferentes escenarios educativos se debe acoger estos 

formatos para darle una pertinente gestión social y reconocer sus posibilidades educativas que 

abarca desde la carga comunicativa, estética, valores y contravalores que se puedan encontrar en 

el contenido de estos, incentivando el pensamiento crítico (Breu y Ambros, 2011). 

Proyecto N°4: ¡Zoo-cialicemos, más allá del físico! 

Para este último proyecto, el contenido de enseñanza gira en torno a los podcast, 

características, estructuras, equipos y recursos mínimos necesarios para poder realizarlo, así 

mismo, la interacción, dinámica y socialización del grupo con el experto invitado sobre la ENC. 

A continuación, en la Tabla 9, detallamos las finalidades de aprendizaje para este proyecto. 

Tabla 9 

Finalidades de aprendizaje del proyecto N°4. 

Tipo de finalidad Finalidad de aprendizaje Actividades 

Conceptuales Reconocer los podcasts como 

recurso audiovisual para la 

conservación de ENC. 

 

Reconocer el potencial de los 

podcasts en la creación de 

contenido enfocado en las ENC. 

 

Comprender los aspectos biológicos 

y ecológicos de las ENC mediante 

la socialización con un experto.  

 

Actividad: Abordaje de aspectos 

básicos de los podcasts 

 

• ¿Qué es un podcast? 

 

• Tipos de podcast 

 

• Estructura de un podcast 

 

• ¿Qué se necesita para 

hacer un podcast? 

 

Actividad: ¡Iniciemos esto, on air! 

 

Actividad: ¿Qué tal el podcast? 

 

Procedimentales Desarrollar habilidades para la 

creación de contenido digital 

encaminado a la conservación de 

ENC.  

 

Adquirir destrezas en el manejo de 

equipos y programas de edición 
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para la producción de podcasts 

como estrategia de conservación 

para las ENC. 

 

Diseñar un guion para la 

producción de un podcast como 

estrategia de divulgación científica. 

 

 

Autoevaluación y coevaluación 

del proyecto  

 

¿Qué les deja esta experiencia sobre 

realizar un podcast? 

 

Evaluemos el trabajo de sus 

compañeros 

 

Analicemos ¿Qué tanto impacto has 

generado con el podcast? 

 

Actitudinales Promover el trabajo colaborativo, el 

respeto y el debate con base a las 

posturas e ideas de mis compañeros 

 

Favorecer el conocimiento de las 

ENC a través de la indagación, 

socialización y la divulgación a 

través de los podcasts. 

 

Generar actitudes de conservación 

de las ENC a través de los podcasts. 

 

De acuerdo a lo evidenciado en el cuestionario previo y a las finalidades de aprendizaje, 

estructuramos una guía didáctica para este último proyecto denominada “Zoo-cialicemos, más allá del 

físico” (Figura 28), la cual se puede detallar en su totalidad en el apartado de anexos (Anexo 6). En su 

contenido muestra aspectos generales sobre los podcasts, cómo hacerlo, elementos necesarios, estructura 

y las dinámicas propias que se pueden desprender en la interacción y socialización que cada grupo puede 

tener con el experto o investigador invitado relacionado con la ENC de cada uno de ellos.  
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Figura 29 

Guía didáctica del proyecto N° 4. 

 

De acuerdo con la dinámica de los anteriores proyectos, este inicia con el desarrollo de 

generalidades de los podcasts como ¿Qué es un podcast?, tipos de podcast, Estructura de un 

podcast y ¿Qué se necesita para hacer un podcast? Seguidamente, el estudiantado comienza la 

actividad denominada “Iniciemos esto, ¡On air!” donde aborda las tres preguntas asociadas a 

este apartado, ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué materiales o recursos van a utilizarlo para 

lograrlo? y ¿Qué resultados esperan?  

Importante que, para esta sección del proyecto, los estudiantes definan muy claramente el 

eje central a la hora de desarrollar este recurso audiovisual como, por ejemplo, el conocimiento 

popular versus el conocimiento biológico, aspectos ecológicos importantes de estos animales en 

los ecosistemas del Huila, entre otros.  
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Para realizarlo, cuentan con una hora máximo para la entrevista, con un experto en la 

ENC de cada grupo, es ideal que sea con un investigador de la región que trabaje o haya trabajo 

en este campo disciplinar de la Biología como por ejemplo los aracnólogos Juan Carlos 

Valenzuela y Julio César González Gómez de la Universidad Surcolombiana y la Universidad 

del Tolima; y el herpetólogo Luis Enrique Vera Pérez de la Universidad del Cauca. Posterior a 

ello, los estudiantes estructuran un guion definiendo cada aspecto a tratar con el invitado, 

cuentan con un formato en el apartado de anexos de la guía la cual facilita esta actividad. 

Además, cuenta con un link de descarga del programa Audacity o Anchor para usar como 

formato de grabación y edición del podcast, ahí mismo, encuentran un link de YouTube para 

observar un videotutorial para usar estos programas (Figura 29). 

Figura 30 

Videotutorial de cómo usar el programa Audacity. 

 



138 
 

Nota. Video tomado de la red social YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=qC_Kd_MN4sI&ab_channel=JuanCarlosdeMiguelSanz 

Posterior a todo el proceso de estructuración, producción y edición del Podcast publicado 

en la plataforma de YouTube en el perfil creado por cada grupo acorde a su ENC, el estudiantado 

aborda la actividad ¿Qué tal el podcast? La cual detalla, aspectos propios de esta experiencia 

audiovisual, como el nombre, link de publicación, lugar de grabación, fecha de realización, Host, 

Productor, Editor, Invitado y una pequeña descripción de esa sesión. De acuerdo con lo anterior, 

cada grupo procede a realizar su autoevaluación del trabajo realizado, donde se socializa las 

siguientes preguntas ¿Cómo creen que los podcasts pueden promover actitudes de conservación 

hacia la Especie No Carismática asignada al grupo? ¿Cuáles fueron los aspectos que les 

gustaron de este proyecto? Y, por último, ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraron en el 

desarrollo de este proyecto?  

Además, los diferentes grupos realizan el proceso de coevaluación en el apartado 

denominado Evaluemos el trabajo de tus compañeros observando los diferentes productos 

realizados y dando respuesta a las preguntas ¿Cómo les pareció el contenido realizado por sus 

compañeros en sus podcasts? y ¿De qué manera los podcasts pueden promover actitudes de 

conservación de las Especies No Carismáticas? Por último, para dar cierre al proyecto, los 

estudiantes observan el impacto generado con su podcast 15 días después de subirlo en la 

actividad denominada “Analicemos ¿Qué tanto impacto has generado con el Podcast?” 

detallando número de visualizaciones en YouTube, número de me gustas y comentarios, para 

finalmente, elaboren conclusiones finales de su experiencia acorde a las cifras consultadas. 

Para terminar la intervención didáctica acorde a los cuatro proyectos realizados, 

planteamos una actividad final en torno a que cada grupo detalle cuál de estos fue el que más les 

https://www.youtube.com/watch?v=qC_Kd_MN4sI&ab_channel=JuanCarlosdeMiguelSanz
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gustó, qué destaca de cada uno y una pequeña intervención acerca de cómo impactó esta 

experiencia en el conocimiento y actitudes hacia las ENC mediante el uso de las diferentes redes 

sociales. 

Hasta aquí, hemos realizado una descripción del último proyecto. Ahora, mencionaremos 

algunos aspectos importantes sobre los Podcasts en el ámbito de la Enseñanza, especialmente de 

la Biología como recurso didáctico en contexto escolares  para promover el conocimiento acerca 

de las Especies No Carismáticas y actitudes en pro de su conservación. 

En primera medida, el auge del podcast y su potencial impacto en la Web, se evidenció 

en los últimos años a causa de la pandemia del COVID-19, pues debido a la imposibilidad de la 

interacción social, muchos creadores de contenido, comediantes, profesionales de la educación, 

entre otros; se vieron en la necesidad de optar por este recurso para entretenimiento, como 

material educativo e informativo, evidenciando un gran potencial para el acceso a la 

información, extralimitando obstáculos de tipo temporal y geográficos (Mariscal y Rojas, 2021).  

Aunque, en el ámbito educativo existen investigaciones incipientes acerca de este recurso 

audiovisual y que no está acuñado del todo por la RAE, es una herramienta que responde a las 

necesidades educativas de acoplarse con la era digital en la que nos encontramos, ya que por ser 

un archivo sonoro y visual-sonoro al alcance de cualquier persona con acceso a internet, permite 

abordar una gran gama de temáticas en las diferentes áreas del conocimiento (Falcon, 2022), que 

para este caso, estaría centrado en las ENC y su conservación. Este recurso audiovisual 

novedoso, permite al estudiantado la interacción con el invitado y se convierte en un espacio 

propicio para que estos personajes que se dedican a comprender las dinámicas ecológicas, 

evolutivas y taxonómicas de las ENC, puedan compartir  todo ese conocimiento sobre la 
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naturaleza de estos organismos tan estigmatizados en la sociedad, siguiendo la corriente de las 

nuevas tendencias para comunicar al público en general con mayor libertad y con un lenguaje 

claro, conciso y al alcance de todos (Farfán, 2021). 

Por otra parte, los podcasts ofrecen una variedad de ventajas tanto para los estudiantes, 

como para docentes, ya que, pueden ser elaborados por cualquiera de estos, especialmente, 

representado para los jóvenes como lo menciona Mariscal y Rojas (2021) un recurso muy 

atractivo, frente a otros procesos de aprendizaje tradicionales que se desprenden del desarrollo de 

cualquier temática en particular. Ahora, para este proyecto proponemos que el estudiantado 

pueda subir su producto a YouTube en primera medida, por ser una plataforma acorde a las 

características del formato audiovisual y al que cualquier aficionado en la creación de contenido 

encaminado a la divulgación científica podría acceder sin invertir mucho dinero, con el objetivo 

de que esté al acceso de cualquier persona, a cualquier hora, sin límite  y que a su vez puede ser 

útil como medio extensivo en otras plataformas digitales o redes sociales como Facebook y 

Spotify (Celaya et al., 2020; Falcon, 2022), aunque esta última, no se haya detallado en la guía 

didáctica, sin embargo, cada grupo puede optar por utilizarla de igual forma. 

Además, este recurso en el caso de este proyecto, puede servir como un refuerzo de 

aprendizaje asociado hacia los conceptos, información y aspectos de tipo morfológico, ecológico, 

fisiológico, entre otros, de las Especies No Carismáticas abordadas por cada grupo, contado con 

gran libertad para poner a prueba e incentivar la creatividad del estudiantado en este tipo de 

contenido digital (Mariscal y Rojas, 2021). Este proyecto será un gran aporte al uso de este 

recurso audiovisual en el contexto de educación básica, ya que la mayoría de trabajos 

investigativos encontrados sobre el potencial de este recurso, recae en gran medida a nivel 

universitario, para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje en cursos de carreras 
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como Licenciatura en Biología aplicada o Ciencias Biológicas principalmente en Brasil (Aguiar, 

et al., 2008; Aguiar et al., 2009; da Silva y Baronas, 2019; de Oliveira et al., 2021; de Oliveira, 

2022). 

Es importante mencionar, que este proyecto responde a las necesidades evidenciadas en 

el cuestionario aplicado inicialmente a los estudiantes, especialmente en las categorías 

Importancia animales, conocimiento medios audiovisuales, importancia medios audiovisuales, 

naturaleza de ENC y demás, puesto que, permite tener un carácter mucho más verídico y 

confiable al vincular expertos en el campo de la Biología sobre estos organismos ampliarían el 

conocimiento a los ejes temáticos de esta investigación. 

Para finalizar con este apartado referente a la propuesta de esta intervención didáctica, 

destacamos el abordaje de estos medios audiovisuales como la fotografía, los Reels, los 

minidocumentales y los Podcasts; para el desarrollo de diferentes ejes temáticos relacionados con 

las Especies No Carismáticas y otros temas de la Biología. Esto lo mencionados a raíz de que, 

resulta ser un recurso innovador, motivador y atractivo para el estudiantado, en donde el 

profesorado pueda adecuar esta propuesta a las condiciones y características de su propia 

Institución Educativa. 
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9. Conclusiones  

Dentro del contexto educativo colombiano, se han encontrado diferentes problemáticas 

relacionado con el abordaje de las Especies No Carismáticas que igualmente transciende a otros 

entornos diferentes a los educativos. Estas problemáticas están asociadas al aspecto físico de 

estos organismos, generando aversión, miedo, asco, entre otros tipos de emociones y actitudes 

que influyen en aumentar el desconocimiento Biológico y Ecológico de las ENC, que son 

factores fundamentales que inciden en no tener esa disposición para conservar estos animales 

muy importantes para los ecosistemas del Huila y del país. 

En el presente apartado, presentamos las principales conclusiones de esta investigación, 

exponemos algunas limitaciones que se identificaron en su desarrollo y mencionamos algunas 

recomendaciones. 

Sobre las concepciones iniciales del estudiantado 

Al desarrollar esta investigación, en primera instancia, identificamos que cuando el 

estudiantado se refería a la NATURALEZA-ENC principalmente lo asocian con diferentes tipos 

de Aversión, principalmente haciendo referencia a aspectos físicos catalogándolos como “feos” o 

“desagradable”. Los animales a los cuales los estudiantes cualificaron de esta manera son 

insectos como cucarachas, zancudos y cucarrones; anfibios como ranas y sapos; reptiles como 

serpientes y cocodrilos, mamíferos pequeños como zarigüeyas, arácnidos como tarántulas y 

arañas, peces como tiburones y algunos otros animales como lombrices y osos en menor 

proporción.  

Sin embargo, en menor proporción, el estudiantado mencionó otros aspectos relacionados 

con su morfología como presencia de pelo, alas, textura de la piel, venenosos o no venenosos, 

coloraciones, entre otros. Por otra parte, en una medida más baja, evidenciamos una postura 
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Neutral frente a la indagación sobre las ENC, describiendo simplemente aspectos morfológicos 

y también Aspectos Ecológicos de un animal en concreto (Serpiente Cascabel). 

Por otro lado, frente a la indagación sobre ANIMALES AGRADABLES, notamos la 

preferencia hacia los Mamíferos y Aves como el Oso de Anteojos (Tremactos ornatus), el jaguar 

(Panthera onca) y el Colibrí Picoespada (Ensifera ensifera), ya que mostraron un mayor interés, 

gusto, admiración y afinidad por estos animales, debido a sus coloraciones y aspecto físico, a 

pesar, de que sean animales que ellos mismos catalogaron como “Salvajes” y “Peligrosos” en el 

caso del jaguar. En una menor proporción la Rana de Cristal (Centrolene huilensis) fue también 

consideraba por un número pequeño de estudiantes como un animal agradable, debido a su 

aspecto físico y que, según ellos, no representa peligro alguno. Por último, solamente un 

estudiante mencionó que Todos los animales mostrados fueron de su agrado por ser simplemente 

seres vivos independientemente de sus características físicas. 

Relacionados con los animales mostrados en el apartado anterior, indagamos al 

estudiantado con respecto a la categoría IMPORTANCIA ANIMALES mostrando que, para este 

grupo de estudiantes, ningún animal es más importante que otro, sin embargo, no dieron 

explicación concreta frente al por qué, siendo Generalistas al momento de dar su argumento 

frente a esto, ni tampoco resaltaron el Rol Ecológico que desempeñan estos en los ecosistemas. 

Así mismo, en menor medida, sí evidenciamos que algunos estudiantes desconocían la 

importancia de estos animales y mencionaron su Desconocimiento frente al tema. 

Ahora, frente a la categoría CONOCIMIENTO MEDIOS AUDIOVISUALES el 

estudiantado mostró conocer en gran medida Medios tradicionales como revistas, noticieros, 

entrevistas, entre otros. Sin embargo, una proporción alta de estudiantes, asociaba los medios 

audiovisuales a Medios Interactivos mencionando redes sociales como Facebook, TikTok, 
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Instagram y YouTube, aunque algunos estudiantes fueron más concretos relacionando el Internet 

para divulgación de algún tipo de conocimiento relacionado con las ENC. Este apartado anterior, 

estuvo muy relacionado con la categoría IMPORTANCIA MEDIOS AUDIOVISUALES ya que 

el estudiantado, resaltó la importancia de los medios mencionados como recurso para el Acceso a 

la Información más no como un Recurso de Aprendizaje, además, evidenciamos una pequeña 

parte del estudiantado que desconocían la importancia de los medios audiovisuales que les 

resultó Irrelevante. 

Seguidamente, frente al IMPACTO DEL CINE mediante sus carteles de promoción para 

ver esas producciones audiovisuales, el estudiantado fue reiterativo en su gran mayoría 

contribuyen a una alta Estigmatización debido que en aquellas producciones muestran ENC 

como escorpiones, serpientes y arañas con carácter terrorífico y alejados de la realidad biológica. 

Así mismo, algunos estudiantes quisieron Contrastar la realidad mencionando que el 

comportamiento de estos animales es muy diferente a lo que muestran en esas películas, 

mencionando que no hacen daño, si no son molestados.  

Por otra parte, frente a la categoría INTERVENCIÓN PROBLEMÁTICA los estudiantes 

frente a alguna problemática donde estén implicados las ENC, en su gran mayoría acudirían al 

Diálogo y acciones legales haciendo un acercamiento con las partes implicadas para buscar una 

solución y protección para las ENC y dado el caso que no haya una solución mediante el diálogo, 

acudirían a los organismos ambientales para dar solución por vías legales para hacer cumplir las 

políticas y legislaciones ambientales para la protección y conservación de animales silvestres. 

Por otro lado, en una menor proporción, algunos estudiantes serían Indiferente a cualquier 

situación relacionada con una problemática ambiental asociada a las ENC, puesto que no saben 

cómo actuar frente a situaciones de este tipo. Es importante mencionar, que el estudiantado no 
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buscaría solucionar problemáticas de este tipo con el Uso de Recursos didácticos como los 

medios audiovisuales y son desconocedores del tema como realizar ese acercamiento con la 

comunidad implicada. 

Por otro lado, frente a la categoría ELECCIÓN DE ESPECIE el estudiantado a la hora 

de emprender o recomendar acciones de conservación de dos especies amenazadas (Loro 

orejiamarillo - Ognorhynchus icterotis y caimán del Magdalena-Crocodylus acutus), prefieren 

hacerlo en su gran mayoría con el Loro orejiamarillo ya que son visualmente bonitos y no 

representan peligro alguno al momento de llevar a cabo un proceso de conservación con esta 

especie. En una menor medida, algunos estudiantes recomiendan trabajar con el Caimán del 

Magdalena debido a que resalta admiración y una necesidad de conservarlo y conocer más 

aspectos sobre este reptil que habita en una zona conocida y muy importante para el 

departamento del Huila y Colombia, como el Río Magdalena. A su vez, otra pequeña proporción 

del estudiantado, recomienda trabajar con el Loro y Caimán, esto a raíz de que mencionaron que 

no se debería apartar o menospreciar cualquiera de las dos especies que merecen ser protegidas y 

lo ven como una oportunidad de aprender diferentes aspectos de los dos animales. 

Así mismo, el estudiantado frente a la realización de una ESTRATEGIA DE 

CONSERVACIÓN para las dos especies anteriormente descritas, hacen alusión en su gran 

mayoría a llevar a cabo Charlas pedagógicas repartiendo folletos y material físico, sin 

mencionar el contenido de cada uno de estos recursos. Por otra parte, otro grupo de estudiantes 

emprenderían acciones para hacer un Producto audiovisual que logre impactar y cumplir como 

estrategia de conservación mediante videos, fotografías y animaciones. Por último, en menor 

medida el estudiantado se siente Imposibilitado para realizar cualquier acción para la 

conversación de estas especies. 
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A manera de síntesis sobre las concepciones iniciales del estudiantado frente a las 

Especies No Carismáticas y los medios audiovisuales,identificamos la dificultad en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje sobre estos animales con el objetivo de movilizar las concepciones 

para favorecer el conocimiento biológico y acciones de conservación de estos organismos con 

gran importancia en los ecosistemas de nuestro país destacando su papel ecológico. Así mismo, 

el estudiantado desconoce en primera instancia los medios audiovisuales y tienen concepciones 

reduccionistas sobre este recurso que puede ser utilizado con fines educativos con un gran valor 

y potencial en estos escenarios como medios de divulgación científica que incidan en las 

actitudes y el conocimiento sobre las ENC. Concluimos con este apartado que se deben realizar 

diferentes propuestas educativas innovadoras como la estructuración de intervenciones didácticas 

que promuevan el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes sobre las Especies No 

Carismáticas y medios audiovisuales, teniendo en cuenta que hoy en día, vivimos en la era 

digital, buscando estar a la vanguardia desde el ámbito educativo. 

Sobre el diseño y estructuración de la intervención didáctica 

El diseño y propuesta de esta intervención fue estructurada, desde la didáctica con base a 

dos elementos, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y Aprendizaje en Contexto, para 

realización de productos audiovisuales como la fotografía, los Reels, Minidocumentales y 

Podcast. Posteriormente, recomendamos utilizar las redes sociales como Facebook, YouTube e 

Instagram, como medios de divulgación científica de sus productos audiovisuales sobre cuatro 

Especies No Carismáticas (Coral Rabo de Ají - Micrurus mipartitus, Alacrán de cola gruesa -

Tityus pachyurus, Araña bananera - Phoneutria depilata y Rana Platanera - Boana pugnax), ya 

que, son animales avistados de manera constante según los docentes, estudiantes y trabajadores 
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de servicios generales del Colegio Anglocanadiense de Neiva y sumado a eso tres de ellos son de 

interés médico, ya que son venenosos.  

Para cada producto audiovisual, estructuramos cuatro proyectos, cada uno relacionado 

con la fotografía, Reels, Minidocumentales y Podcast. Cada proyecto contó con una guía para su 

desarrollo, detallando aspectos como fecha de inicio del proyecto, su respectivo título, nombre de 

cada grupo de estudiantes acorde a la ENC seleccionada de manera autónoma y aspectos 

conceptuales de cada producto audiovisual como introducción al ejercicio práctico, un apartado 

para la preparación y desarrollo del proyecto, un espacio para la socialización de cada pieza 

audiovisual y así mismo un proceso de autoevaluación y coevaluación de lo realizado por cada 

grupo, destacando la verificación de cifras en cada red social, para medir el impacto y la difusión 

sobre cada ENC enfocada en cada uno de los proyectos.  A continuación, presentamos las 

principales conclusiones de cada proyecto. 

El proyecto N°1 denominado La belleza exótica a través de la Fotografía lo 

estructuramos con el objetivo del que el estudiantado potenciara la fotografía natural como un 

recurso audiovisual que contribuya a la conservación de la ENC seleccionada de forma 

autónoma, destacando aspectos relevantes relacionados principalmente con su morfología. Todo 

el proceso para la realización de las fotografías de la ENC, está orientado a promover habilidades 

para el manejo principalmente de cámaras fotográficas y así mismo, destrezas para su edición en 

programas o aplicaciones que hagan resaltar detalles en cada pieza fotográfica para 

posteriormente, compartirla en los diferentes perfiles o cuentas de Facebook e Instagram que 

cada grupo de manera previa ha creado para publicarlas. 

En el proyecto N°2 titulado Influencers como divulgadores científicos buscamos 

potencializar el uso de una herramienta de Instagram denominada Reels para promover el 
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conocimiento sobre aspectos ecológicos de las ENC de cada grupo, basado en el manejo de este 

recurso audiovisual para incentivar actitudes de conservación de estos animales altamente 

estigmatizados. Toda la producción de este formato se debe realizar basado en la organización y 

trabajo secuencial de cada grupo en el escenario natural del colegio donde se encuentran estos 

animales para obtener el producto final y divulgarlo en el perfil de Instagram de cada grupo.  

En el proyecto N°3 denominado Documentalistas como divulgadores de conocimiento 

buscamos que el estudiantado, se acercara a la producción un poco más estructurada de una pieza 

audiovisual como los minidocumentales, que desde los escenarios naturales con los que cuenta el 

colegio, puedan resaltar aspectos ecológicos de las ENC en su hábitat y desarrollar diferentes 

roles en todo lo que implica la producción, edición, postproducción y divulgación de este 

producto audiovisual en YouTube.  

En el proyecto N°4 titulado Zoo-cialicemos, más allá del físico queremos que el 

estudiantado pueda desarrollar uno de los recursos audiovisuales de mayor auge en los últimos 

años denominados Podcasts, abordando sus características, tipos, estructura de cada uno, el 

manejo de equipos y programas para su producción, desarrollando un tipo de entrevista con un 

experto desde el ámbito disciplinar sobre las ENC seleccionadas por cada grupo. 

Recomendamos, que el entrevistado sea un investigador del ámbito regional reconocido por sus 

aportes sobre el estudio de estos animales y que se logre abordar en ese podcast, temáticas 

propias como el conocimiento popular versus el conocimiento científico u otros temas 

relacionados con estos organismos tan incomprendidos y que contribuyan a conocerlos y 

especialmente a generar actitudes y estrategias de conservación. 
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Recomendaciones 

Con base a esta investigación desarrollada, consideramos tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones o proyecciones que describimos a continuación. En primera medida, para el 

desarrollo de esta propuesta didáctica se podrían emplear otros tipos de productos audiovisuales 

como vlogs, otro tipo de formato de los podcasts que no sean entrevistas, Sketch, Streaming, 

entre otros, asociando otras redes sociales como medios de divulgación, por ejemplo, TikTok, 

Twitch y Snapchat.  

Por otro lado, esta propuesta didáctica se puede aplicar en otros contextos educativos, 

abarcando instituciones públicas y contextos rurales del departamento del Huila, teniendo en 

cuenta la alta diversidad biológica y ecosistemas de la región Surcolombiana. Por otra parte, 

sería muy importante, que todo lo estructurado en este proyecto de investigación, esté incluido 

como contenido formativo de los programas de formación inicial de docentes, dado que no 

existen estos procesos focalizados en la innovación didácticas como recursos en el quehacer del 

maestro de Ciencias Naturales.  

Por último, consideramos que este tipo de actividades y proyectos propuestos en esta 

investigación se logren transversalizar en los contextos escolares con otras áreas del 

conocimiento, especialmente con tecnología e informática, puesto que tiene una amplia y 

estrecha relación con el contenido de los medios audiovisuales. Así mismo, con otras áreas como 

lenguaje, sociales e inglés, aportando de manera activa y concreta aspectos importantes para la 

producción de estos formatos motivadores para el estudiantado, a partir de la redacción y 

estructuración de los guiones, el componente social y educación ambiental. 
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11. Anexos 

Anexo 1.Cuestionario sobre medios audiovisuales, Especies No Carismáticas y su conservación. 
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Anexo 2. Matriz de validación de preguntas para indagación de concepciones sobre medios audiovisuales, Especies No Carismáticas y 

su conservación. 

 

Indaga 
concepciones 

Claridad Lenguaje Redacción Imágenes 

Comentarios 

Si No 

C
la

ra
 

C
o

n
fu

sa
 

N
o

 A
d

e
cu

ad
o

 

A
d

e
cu

ad
o

 

N
o

 A
d

e
cu

ad
o

 

A
d

e
cu

ad
a

 

A
p

ro
p

ia
d

o
 

In
ap

ro
p

ia
d

o
 

Pregunta 1 ¿Qué sabes sobre las especies no carismáticas? ¿Conoces alguna? dibújala y descríbela. Menciona todo aquello que sepas. 

Experto 1 X  X   X  X    

Experto 2 
 

X 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 

X 
 
 

 

Desconozco si el término no carismáticas es parte 
del currículo de 8vo y/o 9no grado, si es así el 
lenguaje es adecuado. 

No tiene imágenes para validar el criterio 

Experto 3 X   X X   X   

En el momento de marcar confuso y no adecuado 
lo hago imaginando que las preguntas están 
dirigidas a niños y posiblemente no tengan 
claridad de lo que es carismático o no. En este 
sentido cambiaría la palabra por un sinónimo más 
común a menos que antes del cuestionario se 
haya explicado el término. 

Experto 4 X   X  X  X   
Considero que debería enfatizar en especies de 
fauna.  

Pregunta 2 

Alejandro es fotógrafo de la Alcaldía de Neiva y debe hacer una nota publicitaria sobre algunos animales. A continuación, se 

muestra algunas de sus fotografías y con base a ellas responde las siguientes preguntas. 

 
¿Cuál de los animales observados en las fotografías consideras agradables? ¿Por qué? 
 



175 
 

Experto 1 X  X   X  X X  
En la pregunta, sugiero poner “¿Cuáles” en lugar 
de ¿Cuál” 

Experto 2 
 

X 
 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

X 
 

X 
 
 

 
Agradables, puede ser ambiguo desde mi punto 

de vista, ¿pueden serlo a la vista, oído, tacto? 

Experto 3 X  X   X  X X  
Reemplazar “y con base a ellas” por “y con base 
en ellas” 

Experto 4 X   X  X  X X  
Podría ser más explícito en el momento de 
preguntar por algo tan subjetivo como es el caso 
de la palabra “agradable”  

Pregunta 3 ¿Consideras que algunos de los anteriores animales son más importantes que otros? ¿Por qué? 

Experto 1 X  X   X  X X   

Experto 2 
 

X 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 

X 
 

X 
  

Experto 3 X  X   X  X X   

Experto 4 X  X   X  X X   

Pregunta 4 

Dana es una Bióloga que trabaja en la Secretaría de Medio Ambiente de Neiva. Recientemente, se descubrieron nuevas especies 
de anfibios, reptiles y artrópodos; en una reserva natural cercana al casco urbano de la ciudad. Ella junto a su equipo, quieren 
comunicar los hallazgos a la comunidad a través de los medios audiovisuales. ¿Qué medios audiovisuales le recomendarías a 
Dana para poder hacerlo? 

Experto 1 X X X   X  X   

Recomiendo tener presente lo trabajado con los 
docentes del curso por parte de los estudiantes 
seleccionados, previo al cuestionario, porque si 
trabajaron sobre medios audiovisuales, en lugar 
de emerger concepciones pueden evidenciarse 
esos aprendizajes. 

Experto 2 
 

X 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 

X 
   

Experto 3 X  X   X  X    

Experto 4 X  X   X  X   ¿Por qué solo anfibios, reptiles y artrópodos?  

Pregunta 5 ¿Para qué crees que podemos emplear los medios audiovisuales? ¿Los consideras importantes? 

Experto 1 X  X   X  X    



176 
 

Experto 2 
 

X 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 

Esta pregunta es genérica, creo se debe ampliar y 
relacionar al tema de investigación.  

No tiene imágenes para validar el criterio 
 

Experto 3 X  X   X  X X|   

Experto 4  X  X  X  X   Creo que la pregunta se sale del contexto. 

Pregunta 6 

Observa las siguientes imágenes y cuéntanos 

 

Ana es una reconocida ambientalista del Huila, que se ha dado a la tarea de exponer cómo el cine ha influido en que la 
población sienta miedo hacia algunos grupos de animales. ¿Cuál consideras que es el impacto generado en las actitudes y con 
las carteleras de las películas mostradas? 

Experto 1 X   X  X  X X   

Experto 2 X  X  
 
 

X  X X   

Experto 3 X   X  X X  X  

Se debe mejorar la redacción de la ultima 
pregunta ya que primero indaga sobre el impacto 
en las actitudes de las personas que ven las 
películas y luego retoma uno de los aspectos que 
genera el impacto. Todos los aspectos que 
generan el impacto deberían ir en el texto del 
contexto y en la pregunta solo indagar por el 
impacto. A modo de sugerencia yo pondría 
primero el contexto y de ultimo las imágenes. 

Experto 4 X  X   X  X X  
Considero que podrían clasificar las imágenes en 
A, B Y C para que  en el momento de responder 
no sea confuso.  

Pregunta 6 
modificada 

Lee la siguiente situación y luego responde 
 
Ana es una reconocida ambientalista del Huila, que se ha dado a la tarea de exponer cómo el cine ha influido en que la población 
sienta miedo hacia algunos grupos de animales. ¿Cuál consideras que es el impacto generado en las actitudes de las personas al 
observar las carteleras que se muestran a continuación?   

 

Pregunta 7 Imagínate que eres un ambientalista y protector de la fauna y flora de la región. Recientemente, conoces el caso de un grupo de 
personas en el municipio de Aipe-Huila, que cazan y crían serpientes cascabel con el objetivo de matarlas y poder fabricar 
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medicamentos artesanales para “curar” el cáncer. ¿Cómo intervendrías para llevar a cabo un proceso de conservación de estas 
serpientes con esta comunidad? 

Experto 1 X  X   X  X    

Experto 2 
 

X 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 

X 
 
 

  

Experto 3 X  X   X  X X   

Experto 4 X  X   X  X    

Pregunta 8 

Carlos es un biólogo encargado de realizar programas de conservación de especies altamente amenazadas en el territorio 
colombiano. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt lo asignó para desarrollar un 
programa de conservación en el departamento del Huila, de uno de los dos animales que se muestran a continuación 

 
¿Con cuál especie le recomendarías a Carlos trabajar? ¿Por qué? 

Experto 1 X  X   X  X X  

Tengan en cuenta al elaborar los instrumentos de 
análisis, que las preguntas 6 y 7 anteriores (sobre 
todo la 6) puede influir la respuesta en este caso. 
Porque al reflexionar entorno a que ellos mismos 
pueden estar influenciados por los medios 
audiovisuales, existe la posibilidad que esta la 
respondan en relación a lo “correcto o incorrecto”, 
y no a sus concepciones. 

Experto 2 
 

X 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 

X 
 

X 
  

Experto 3 X  X   X  X X   

Experto 4 X  X   X  X X  
 

Pregunta 9 
Con base a tu respuesta anterior, cuéntanos ¿Cómo le ayudarías a Carlos para realizar una estrategia de conservación de esta 
especie a través de los medios audiovisuales?   

Experto 1 X  X   X  X X   

Experto 2 X  X  
 
 

X  X 
 

X 
  



178 
 

Experto 3 X  X   X  X X   

Experto 4 X  X   X  X X   
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Anexo 3. Guía didáctica del proyecto N°1. 
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Anexo 4.Guía didáctica del proyecto N°2. 
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Anexo 5. Guía didáctica del proyecto N°3. 
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Anexo 6. Guía didáctica del proyecto N°4. 
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