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Capítulo V 
Científicas y científicos, ¿fuera del laboratorio?: 
las representaciones del estudiantado y profe-
sorado como insumo para repensar la educa-
ción ambiental en la escuela
Alejandro Pujalte, Silvia Porro y Agustín Adúriz-Bravo

Hace años se viene consolidando una línea muy fecunda de investigación en 
didáctica de las ciencias vinculada a la indagación de las imágenes de ciencia y 
de científico tanto de los/las estudiantes como del profesorado, sobre todo en 
función de sus relaciones con el tipo de ciencia que se enseña y que se aprende 
en las aulas. Suele haber acuerdo en señalar que la imagen de ciencia que se en-
cuentra en la mayoría de los casos se constituye en un obstáculo para una edu-
cación científica de calidad para todas y todos. Este capítulo retoma tal línea 
de investigación en relación con la actividad científica «fuera del laboratorio», 
analizando cuáles son las representaciones más usuales en este sentido tanto 
en profesores/as como en alumnos/as, y proponiendo perspectivas superadoras 
que contribuyan a pensar la educación ambiental escolar.

Científicas y científicos, ¿fuera del laboratorio?... | A. Pujalte; S. Porro; A. Adúriz-Bravo
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Introducción

El estudio recogido en este capítulo surge de un taller dirigido a profesorado 
de ciencias que labora en diferentes niveles educativos, ofrecido por el pri-
mer y el tercer autor de este trabajo en el marco de un congreso internacio-
nal sobre ambiente y calidad de vida. Al mismo tiempo, constituye parte de 
las intervenciones realizadas para la tesis doctoral del primer autor; tal tesis 
estuvo centrada en las imágenes de ciencia que sustenta el profesorado. Un 
primer abordaje del análisis de los resultados del taller de referencia se puede 
consultar en Pujalte et al. (2012).

El propósito del taller consistió en relevar cuál es la imagen que tiene el 
profesorado de ciencias acerca de las personas que se dedican a la actividad 
científica buena parte de su tiempo en ambientes fuera del laboratorio. Esta 
propuesta se inscribe en una de las líneas de trabajo que nuestros grupos de 
investigación vienen realizando en los últimos años, centrada en el análisis 
de las imágenes de ciencia y de científico que sustentan diversas audiencias, 
en el mismo derrotero de muchas investigaciones a nivel internacional. Una 
primera aproximación, auxiliada por las investigaciones internacionales, per-
mitiría presuponer que la imagen predominante será la del típico científico 
solitario, ahora ataviado para resistir las inclemencias del tiempo, equipado 
con herramientas que le ayudarán en su tarea de desentrañar los misterios de 
la naturaleza, confiando en el poder de su observación meticulosa, clave a la 
hora de descubrir la «verdad» debajo de una piedra o detrás de una planta.

Aseguraríamos que no habría diferencias significativas en las respuestas si 
hacemos esta pregunta a los estudiantes o al público general. Estas imágenes 
remiten a un estereotipo de científico fuertemente instalado en el imaginario 
colectivo, con generalizaciones del tipo de: varón, blanco, de mediana edad, 
aburrido, despistado... Usualmente, estas generalizaciones van de la mano de 
una imagen de ciencia «deformada» (Fernández et al., 2002). El caso de nues-
tro «científico de campo» presupondrá, además, la existencia de ciertas «verda-
des» que están ahí afuera esperando a ser «descubiertas» si se es un observador 
meticuloso y se siguen las reglas del «método científico». Estas imágenes dis-
torsivas se constituyen en genuinos obstáculos para la educación ambiental.

En el taller al que nos referimos, también se abordaron con las profeso-
ras y profesores algunas propuestas que permitieran reconocer estas imáge-
nes distorsivas, así como también las estrategias que podrían ayudar a cam-
biarlas, en función de contribuir a la construcción de un modelo de ciencia 
como actividad profundamente humana, que acerque a nuestros estudiantes 
de ambos géneros al disfrute de las ciencias naturales.

Científicas y científicos, ¿fuera del laboratorio?... | A. Pujalte; S. Porro; A. Adúriz-Bravo
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Metodología

Las representaciones de las profesoras y profesores

El taller se llevó a cabo con ochenta y ocho profesoras y profesores de cien-
cias naturales (biología, física y química) a lo largo de cuatro horas. En una 
primera etapa, se les propuso a las y los docentes participantes que pusieran 
en juego las imágenes que les evocaba pensar en el «científico de campo», 
esto es, en las personas que se dedican a la actividad científica fuera del la-
boratorio. Para ello, se le entregó a cada participante una plantilla con las 
siguientes consignas:

a) ¿Cómo te imaginás a las personas que desarrollan su actividad científica 
«a campo»? Te pedimos que hagas un dibujo en el que las representes rea-
lizando su trabajo.
b) Si tuvieras que caracterizar la actividad que realizan: ¿qué cinco pala-
bras elegirías?
c) Si tuvieras que caracterizar a las personas que realizan esta actividad: 
¿qué cinco palabras elegirías?

En una segunda parte, se procuró sistematizar las características más fre-
cuentes que surgieron de la indagación (primero en pequeños grupos y lue-
go en plenario), a partir de las preguntas orientadoras que se señalan a con-
tinuación:

–¿El dibujo muestra una persona o varias?
–¿Género de la/s persona/s?
–¿Qué actividad específica se desarrolla?
–¿En qué contexto?
–¿Qué parece/n estar haciendo?
–¿Cuáles son las palabras más frecuentes para caracterizar a la actividad?
–¿Cuáles son las palabras más frecuentes para caracterizar a la/s persona/s?

Un insumo de referencia: las representaciones de estudiantes de 
secundaria del «científico de campo»

La tercera etapa del taller consistió en que las profesoras y profesores analiza-
ran el corpus de representaciones de un grupo de estudiantes de secundaria 
superior (15–18 años) respecto del científico de campo, con las mismas orien-
taciones que utilizaran al mirar sus propias producciones, para luego poder 
compararlas.

Científicas y científicos, ¿fuera del laboratorio?... | A. Pujalte; S. Porro; A. Adúriz-Bravo
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La indagación a estudiantes se realizó con anterioridad al taller, en el mar-
co de la materia «Biología» del cuarto año de una escuela secundaria superior 
del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Las consignas fueron 
similares a las que se utilizaron con las y los docentes, con la salvedad de la 
adecuación de la consigna inicial, dado que se consideró que probablemente 
fuera poco representativo para el estudiantado la referencia al «científico de 
campo»; por tanto, se les planteó como consignas las siguientes:

a) ¿Cómo te imaginás a las personas que se dedican a la actividad científica 
en contacto con la naturaleza? Te pedimos que hagas un dibujo en el que las 
representes realizando su trabajo.

b) Ahora te solicitamos que cuentes por escrito cómo creés que sería un 
día típico de trabajo de esta clase de gente (o sea, de quien dibujaste antes): 
contando qué te imaginás que hacen a lo largo de un día normal.

c) Escribí una lista de cinco palabras que vos creas que están muy relacio-
nadas con las características personales y con la actividad que describiste en 
el punto anterior.

Resultados
Las representaciones del profesorado

La sistematización de las producciones de las profesoras y profesores a partir 
de las preguntas orientadoras permitió dar cuenta de la imagen del «científi-
co de campo» (y de la actividad que realiza) en el colectivo docente:

–¿El dibujo muestra una persona o varias?
Una persona sola, o varias trabajando individualmente.
–¿Género de la/s persona/s?
Mayormente varones.
–¿Qué actividad específica se desarrolla?
Paleontología, arqueología, zoología, botánica, edafología, agrimensura, 

topografía.
–¿En qué contexto?
Naturaleza, ambiente, otros entornos.
–¿Qué parece/n estar haciendo?
«Trabajo de campo» clásico: Observación, muestreo, recolección, medidas, 

experiencias, análisis, comparación, registro.
–¿Cuáles son las palabras más frecuentes para caracterizar a la actividad?
Descubrimiento, experimentación, responsabilidad, cambios, gratificante, 

observador, medio ambiente, valiosa, comprobable.
–¿Cuáles son las palabras más frecuentes para caracterizar a la/s persona/s?

Científicas y científicos, ¿fuera del laboratorio?... | A. Pujalte; S. Porro; A. Adúriz-Bravo
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Vocación, dedicación, perseverancia, paciencia, constancia, curiosidad, in-
genio, pasión, rigor, soledad, inteligencia, colaboración, responsabilidad.

Figura 1. 
Dibujo de profesores Nº 1

Figura 2. 
Dibujo de profesores Nº 2

Científicas y científicos, ¿fuera del laboratorio?... | A. Pujalte; S. Porro; A. Adúriz-Bravo
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Figura 3. 
Dibujo de profesores Nº 3

Las representaciones del estudiantado

En el caso de los 55 estudiantes, chicos y chicas, la sistematización de las 
producciones arrojó las siguientes regularidades:

–Salvo en dos casos, en todos los demás el protagonista es un «científico» 
(hombre).

–En su casi totalidad, se los muestra trabajando solos.
–En 17 casos se los muestra como científicos que se dedican principalmen-

te a «observar» la naturaleza.
–A otros 14 se los representa desarrollando actividad experimental puertas 

adentro (laboratorios).
–En 8 casos, son científicos dedicados a los cultivos y el ganado.
–En 6 casos, se trata de 5 paleontólogos y 1 arqueólogo.
–Hay 5 astrónomos (con 1 meteorólogo).
–En 5 oportunidades los muestran trabajando en problemáticas ambienta-

les (contaminación).
En cuanto a las palabras más frecuentes asociadas con los científicos o su 

actividad, en los estudiantes aparecen:
–Inteligencia.

Científicas y científicos, ¿fuera del laboratorio?... | A. Pujalte; S. Porro; A. Adúriz-Bravo
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–Responsabilidad / cuidado / dedicación.
–Experimento / laboratorio.
–Investigación / curiosidad.
–Trabajo sacrificado / empeñoso / esforzado.

Figura 4. 
Dibujo de alumnos Nº 1

Figura 5. 
Dibujo de alumnos Nº 2

Científicas y científicos, ¿fuera del laboratorio?... | A. Pujalte; S. Porro; A. Adúriz-Bravo
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Figura 6. 
Dibujo de alumnos Nº 3

Comparación de las representaciones de estudiantes 
y profesores

De acuerdo con las actividades científicas que se plasmaron en los dibujos, 
se realizó una tabla para categorizarlas. Las categorías en cuestión surgen a 
partir de un proceso de inferencia abductiva sobre las imágenes y su com-
plemento verbal, en función de los modelos de agrupaciones de actividad 
que dichas imágenes evocan. Luego se estableció la frecuencia de apariciones 
para estudiantes y para profesores en cada categoría (tabla 1).

Tabla 1.
Actividades científicas, tecnológicas y técnicas en las representaciones 

de estudiantes y profesores

GRUPO ESTUD. PROF.

1
Arqueología, paleontología, edafología, espeleología, 
antropología, «forénsica».

  6   5

2 Agronomía, veterinaria, horticultura, jardinería.   8 11
3 Astronomía, meteorología.   5   2
4 Laboratorio o experimentación en campo. 10 25

5
Interpretación natural, observación, fotografía, 
catálogo, muestreo, taxonomía, museología, 
conservación, ornitología.

17 38

6 Conservacionismo, ecologismo, «verde».   5   7
TOTAL ANALIZADO 55 88

Científicas y científicos, ¿fuera del laboratorio?... | A. Pujalte; S. Porro; A. Adúriz-Bravo
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Interpretación de resultados

Cuando se les pregunta a las y los estudiantes cómo es que se imaginan a una 
persona que trabaja en ciencias y se les pide que la dibujen en su ambiente de 
trabajo en un día típico, los resultados suelen ser similares. En la mayoría de los 
casos dibujan científicos varones, con lentes y guardapolvo, a menudo calvos o 
con el pelo revuelto, trabajando solos en un lugar que suele ser un laboratorio, 
con características semejantes a las de un laboratorio escolar (Mead y Metraux; 
Chambers, 1957). Las indagaciones realizadas en este sentido muestran una re-
currencia a estos clisés en diferentes niveles educativos y en distintas culturas.

Es frecuente que a estas indagaciones mediante la solicitud del dibujo, se 
las acompañe con preguntas que apuntan a que la población blanco explicite 
por escrito algunas características. Las descripciones que se obtienen por este 
medio también suelen ser muy coincidentes: este científico típico es distraí-
do, absorbido por su trabajo, con poca vida social, ocupado en cosas que solo 
él puede entender, sin familia o amigos, sin otros intereses o motivaciones. 
Todos estos rasgos hasta aquí señalados, y algunos otros, corresponden a un 
estereotipo. Se afirma que esta imagen de científico que se plasma en los dibu-
jos es un «epifenómeno» de una particular imagen de ciencia, en el sentido 
de que la gente personifica y pone en el estereotipo de científico que dibuja 
su propia imagen de ciencia (reportaje a Adúriz-Bravo, en Stekolschik, 2008).

Con todo, lo que parece quedar claro es que, si bien esta imagen este-
reotipada se forma tempranamente, a medida que la escolaridad avanza, los 
rasgos más característicos se acentúan con fuerza, con el correlato corres-
pondiente del desinterés por las asignaturas científicas por parte de las y los 
jóvenes y la merma consiguiente de matrícula en las carreras científicas. De 
ahí que sea importante pensar qué imagen de ciencia y de científico trasunta 
el profesorado. Lo que se viene indicando en las investigaciones en la línea 
nos («naturaleza de la ciencia», por sus siglas en inglés) es que las y los pro-
fesores de secundaria no suelen tener «adecuadas» concepciones acerca de la 
naturaleza de la ciencia (Lederman, 2006). Incluso se ha llegado a catalogar 
a esas visiones como «deformadas» (Fernández et al., 2002). En tren de ca-
racterizar esa imagen de ciencia subyacente, se podría coincidir en que surge 
de una visión marcadamente empiro–inductivista, que considera a la ciencia 
como construcción ahistórica, fuertemente individualista, independiente de 
valores, ideologías, intereses y contextos y, por tanto, neutral, objetiva, infa-
lible y dueña de la verdad. Al mismo tiempo se muestra como una empresa 
elitista y exclusora, esencialmente masculina, fundada en una racionalidad 
científica centrada en un único método. Suele acentuarse su carácter críptico 
y hermético, que solo puede ser descifrado por verdaderos «iniciados».

Científicas y científicos, ¿fuera del laboratorio?... | A. Pujalte; S. Porro; A. Adúriz-Bravo



78

Comunicando la Ciencia Comunicando la Ciencia

En nuestro trabajo se buscó promover la elicitación de una «imagen de 
científico» descentrada del laboratorio, procurando indagar por las caracte-
rísticas de aquellas personas que realizan la mayor parte de su actividad cien-
tífica a campo. Sin embargo, una buena parte de los estudiantes (10 sobre 55) 
y de los profesores (25 sobre 88) remiten a la labor experimental «laborato-
ril», donde el ambiente oficia solo como «telón de fondo», como para ade-
cuarse a la consigna. Además, es en los profesores donde esto prevalece más. 
En lo que hace a la actividad de campo «propiamente dicha», se concentra la 
mayor proporción en tareas del Grupo 5 de la tabla 1, vinculado a la obser-
vación y descripción (interpretación natural, fotografía, catálogo, muestreo, 
taxonomía, museología, conservación, ornitología). La mayor proporción de 
alumnos (17 sobre 55) y docentes (38 sobre 88) se encuentran aquí. Esto da 
cuenta de la alta pregnancia de una imagen empiro–inductivista, y suma-
mente clásica, de la actividad científica: la observación meticulosa y sistemá-
tica del ambiente natural, llevada a cabo por gente especialmente inteligen-
te, empeñosa y esforzada es la garantía para revelar las tramas ocultas que el 
mundo posee.

Luego existe una amplia paleta de actividades donde también se coloca al 
científico en diferentes disciplinas científicas y tecnológicas. En esas activi-
dades y disciplinas, la observación forma parte de una pesquisa, una búsque-
da de pistas orientada por finalidades y valores específicos. La suma de todos 
estos otros se constituye en el principal gran grupo representado (Grupos 1, 
2, 3 y 6) en alumnos (24 sobre 55), pero no así en los docentes (25 sobre 88).

Conclusiones

En el nivel inicial y en la escuela primaria, las niñas y los niños manifiestan 
una especial curiosidad por el mundo natural. A medida que van creciendo, 
la ciencia que habitualmente se les enseña en las aulas se encarga de hacer-
les perder ese interés genuino, que se reemplaza por un cuerpo de saberes y 
prácticas ritualizadas, que no suelen hablar del «mundo real» y que carecen 
de sentido para ellos/as (Pujalte et al., 2012).

Si consideramos que en la escuela de hoy se forman los/las científicos/as 
del mañana (Echeverría, 1998), tendremos que tener en cuenta los nuevos 
sistemas de valores que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes traen consi-
go: respeto por el medio ambiente, tolerancia, sostenimiento de la diversi-
dad, lucha por un planeta mejor, desde su propio lugar en el mundo y pertene-
ciendo al mundo, es decir, con compromiso.
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Propuestas

Con el objetivo de evaluar el impacto de intervenciones específicas sobre la 
imagen de científico de las y los estudiantes se han desarrollados muchos 
trabajos de investigación e innovación que procuran apuntar a una imagen 
de ciencia mucho más inclusiva. La mayoría de ellos coincide en que las in-
tervenciones son tanto más efectivas cuanto más temprano se hagan, esto 
es, en los primeros años de la escolaridad primaria, cuando las niñas y los 
niños tienen las primeras aproximaciones formales a los contenidos cientí-
ficos. Por ejemplo, Bodzin y Gehringer (2001) estudiaron el efecto de invo-
lucrar a científicas y científicos en las secuencias didácticas destinadas a en-
señar ciencia a los niños de escuela primaria. Mediante el uso de pre–tests 
y pos–tests pudieron evidenciar en los dibujos cambios significativos en los 
aspectos más recurrentes del estereotipo del científico. Los autores afirman 
además que esa no es la única forma de llevar los científicos al aula, sino que 
existen diversas maneras de hacerlo, como por ejemplo a través del correo 
electrónico, las conferencias virtuales, etc., como también la oportunidad de 
hacer visitas a los laboratorios y lugares de trabajo.

Cakmacki et al. (2009) sostienen asimismo que tanto los resultados de la in-
vestigación empírica sobre la imagen de científico de los estudiantes como tam-
bién los estudios teórico–analíticos acerca de la naturaleza del conocimiento, el 
pensamiento, el aprendizaje y la enseñanza pueden usarse para diseñar activida-
des de enseñanza destinadas a mejorar las ideas de las y los estudiantes acerca 
de la ciencia y los científicos. Por ejemplo, el uso de narraciones de episodios 
científicos (Korkmaz, 2011). Esto implica además mostrar otros entornos para 
la ciencia y hablar en clase de diferentes «intervenciones» sobre el mundo natu-
ral, no solo la experimental. En este marco, resulta especialmente interesante re-
lacionar ciencia con ambiente a partir de problematizar lo que suelen pensar los 
estudiantes acerca de lo que el ambiente en sí mismo significa e incluye (She-
pardson et al., 2007) y acerca del papel de la ciencia en la modificación de ese 
ambiente y en los cambios en la calidad de vida del ser humano.
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