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Resumen

El objetivo de este artículo es analizar las concepciones del 
profesorado en torno a la educación científica en contextos 
de diversidad cultural. Durante los últimos años ha aumentado 
la presencia de estudiantado migrante en la educación 
chilena, lo cual ha generado un encuentro de visiones de 
mundo diversas que tensionan los paradigmas de la propia 
educación científica. 

El artículo presenta un estudio cuyo diseño metodológico fue 
de carácter cualitativo. Se realizaron 13 entrevistas a una 
muestra estratégica compuesta por profesorado de ciencias 
del sistema escolar, estudiantes de pedagogía y docentes 
universitarios. Los resultados reflejan ideas disímiles entorno a 
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la relación entre ciencia y cultura, generándose, por un lado, 
una especie de invisivilización o negación de la diversidad 
y, por otro, un reconocimiento de una multiplicidad de formas 
de construir el conocimiento, acercándose a una mirada 
intercultural de la ciencia. Se reconocen ideas estereotipadas 
sobre el estudiantado y la falta de capacitación para hacer 
frente a la diversidad cultural. Las principales dificultades 
están asociadas a las características del sistema escolar y 
la naturaleza hegemónica y monocultural del currículum. Se 
concluye con recomendaciones sobre la necesidad de una 
educación científica poscolonial y de democratizar el saber, 
con foco en el aprendizaje de las y los estudiantes que permita 
el desarrollo de individuos críticos. 

Palabras claves: estudiantes migrantes, educación científica, 
diversidad cultural, educación científica poscolonial, formación 
del profesorado.

AbstrAct

The aim of this article is to analyze teachers’ conceptions of 
science education in contexts of cultural diversity. In recent 
years, the presence of migrant students in Chilean education 
has increased, which has generated a meeting of diverse world 
views that stress the paradigms of scientific education itself.

The article presents a study whose methodological design was 
of a qualitative nature. 13 interviews were conducted with a 
strategic sample made up of science teachers from the school 
system, pedagogy students, and university professors. The results 
reflect dissimilar ideas about the relationship between science and 
culture, generating, on the one hand, a kind of invisibility or denial of 
diversity and, on the other, a recognition of a multiplicity of ways of 
building knowledge, approaching an intercultural view of science.

Stereotyped ideas about the student body and the lack of training 
to deal with cultural diversity are recognized. The main difficulties 
are associated with the characteristics of the school system and the 
hegemonic and monocultural nature of the curriculum. It concludes 
with recommendations on the need for a postcolonial scientific 
education and to democratize knowledge, with a focus on student 
learning that allows the development of critical individuals.

Keywords: students, migrants, scientific education, poscolonial 
scientific education, cultural diversity, teacher training.
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Desde sus inicios, en Chile, el sistema educativo ha sido concebido 
como un mecanismo constructor de nación y un dispositivo 

identitario. El rol de la escuela es el de ser una institución que 
educa en conocimientos, habilidades y valores que se requieren 
para desenvolverse en sociedad. Pero la escuela también es un 
espacio de convivencia donde se generan tensiones dado que 
la educación enfrenta el desafío de conformar una ciudadanía en 
“el binomio inclusión-exclusión social y la valoración y aceptación” 
de la otredad (Poblete, 2009, p.182) en una escuela que, como lo 
señala Walsh (2005), representa la institución que reproduce valores 
y actitudes afines al poder político, social y cultural. 

Durante los últimos años ha aumentado la presencia de estudiantes 
migrantes en Chile. En el año 2022, la matrícula de estudiantes 
extranjeros/as alcanzaba un 6,6 % de la matrícula total del sistema 
educativo. Los países de origen son diversos, pero en su mayoría 
pertenecen a la región latinoamericana. Las escuelas públicas reciben 
a la mayor parte de las niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes. 
Una creciente diversidad precisa del ejercicio de derechos para lograr 
la inclusión y esto genera un gran desafío para el sistema educativo 
porque debe garantizar acceso, oportunidades y calidad en un 
clima de demandas sociales y precarización histórica y estructural 
de la educación pública.

Para dar respuesta a esta reconocida diversidad del estudiantado 
-y las respectivas necesidades y derechos que de ahí se derivan-, 
se han generado programas, normativas u orientaciones técnico-
pedagógicas, como el Programa de Educación Intercultural Bilingüe 
(PEIB), vigente desde los años noventa, pero centrado exclusivamente 
en la población escolar indígena (Ley 19253). Hasta ahora los intentos 
se han focalizados en los/as estudiantes con necesidades especiales 
y provenientes de pueblos indígenas. En el año 2015, se promulgó 
la Ley de Inclusión Nº 20.845 que busca garantizar igualdad de 
oportunidades eliminando el copago, la selección y el lucro, entre 
otras estrategias de carácter administrativo. A pesar de la puesta en 
marcha de estas iniciativas, la mayoría de las escuelas aún legitima 
“el concepto de normalidad como centro y paso a seguir” (Infante, 
2010, p.295). Es por ello que surge la necesidad de indagar en 
prácticas pedagógicas que atiendan la diversidad en el aula.

Se ha dicho que en Chile las escuelas siguen una tendencia 
asimilacionista, monocultural, etnocéntrica y que sus prácticas son 
homogeneizadoras del alumnado (Stefoni et al., 2016). Las debilidades 
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del sistema educativo radican en una tendencia asimilacionista, un 
intento de homogenización de los/as estudiantes como continuidad 
del Estado nación, a través de, entre otros mecanismo y prácticas, 
la normalización del cuerpo y los rituales observados durante el 
desarrollo de la jornada escolar (Beniscelli et al, 2019). Esta visión 
homogeneizadora colisiona con la realidad multicultural observada 
en el sistema educativo como consecuencia de las distintas formas 
de ser, pensar y ser de sus integrantes y, entonces, pareciera “que 
escuela y diversidad son ideas antagónicas” (Zapata, 2016, p.24). 
Sin duda, la escuela hoy es un espacio heterogéneo donde ocurre 
la interacción entre estudiantes que son diferentes y que configuran 
modos distintos de construir significados lo que da lugar a diversas 
visiones de mundo (Ibáñez, 2006).

Problema de estudio

Habitualmente, la enseñanza de las ciencias se representa en la 
concepción imperante de los saberes científicos que considera que 
estos son neutros dentro de la cultura escolar, presentándolos como 
independientes de los contextos culturales, políticos e históricos y, 
sobre todo, ideológicos (Benarroch, 2001). Martínez (2015) señala que 
la visión del profesorado de ciencias está vinculada a un enfoque 
absolutista o positivista que concibe la ciencia como la búsqueda 
de la verdad desarrollada a través de la observación y el análisis 
de los fenómenos naturales, es decir, como la única verdad legítima, 
descalificando otros sistemas de saber. Las visiones positivistas tienden 
a ser ahistóricas, rígidas, poco flexibles y descontextualizadas e 
impiden que la enseñanza de las ciencias considere las dimensiones 
sociales y culturales de estas. Lo anterior impacta en el desarrollo de 
competencias de pensamiento científico, acordes a las necesidades 
de la sociedad actual (Ravanal et al., 2012). No obstante, desde 
la década de los noventa, se viene reconociendo la necesidad de 
integrar perspectivas científicas diferentes o divergentes, ya que la 
diversidad cultural del estudiantado es una realidad y, por tanto, 
en los hechos la enseñanza de las ciencias se está desarrollando en 
variados y diversos contextos culturales (Molina y Utges, 2011). 

Por otra parte, debemos reconocer que el contenido científico 
canónico no siempre es fácil de utilizar en contextos de diversidad, 
ya que debe ser deconstruido y reconstruido según la idiosincrasia 
de los contextos. Sin duda, el currículum de ciencias se enriquecería 



5

Educación científica en contextos de diversidad cultural:...

al involucrar las realidades de las y los estudiantes en dicho proceso 
de deconstrucción y reconstrucción (Aikenhead, 2001). Hasta ahora la 
ciencia era vista como un producto de su tiempo y lugar, indisolublemente 
ligada a su ubicación sociocultural e institucional (Hodson, 2003), 
sin embargo, hoy en día la educación científica debe preparar al 
estudiantado para un mundo cambiante, complejo y desafiante, cuyo 
interés está en los problemas de la sociedad del futuro.

Desde una visión científica intercultural, se consideran y aceptan 
otras formas de conocimiento y la ciencia moderna occidental se 
ve como un ejemplo de ciencia y no como la única (Cobern, 1996; 
Baptista y El-Hani, 2009). En este marco, se recomienda dejar atrás 
la idea de la superioridad epistemológica de la ciencia occidental, 
propiciando el diálogo entre las distintas formas de construir 
conocimiento (Ludwing y Poseli, 2018). Una mirada intercultural en 
la enseñanza de las ciencias promueve la inclusión de todos los 
grupos sociales, propicia la relación entre el conocimiento escolar 
y los conocimientos de las/os estudiantes (Baptista, 2007) y permite 
que no se pierda el objetivo asociado a la comprensión de teorías, 
modelos y conceptos científicos por parte del estudiantado (El-Hani 
y Mortimer 2007). 

Es necesario que las y los estudiantes aprendan que la actividad 
científica ha variado en diferentes culturas y también en distintos 
momentos de la historia. Por ejemplo, resulta interesante aprender 
cómo otras culturas han desarrollado su propia ciencia, entendiendo 
que la ciencia occidental no es universal o inmutable. La idea de 
universalidad resulta restrictiva ya que no propicia la consideración de 
una multiplicidad de visiones que permiten atender de mejor manera 
las necesidades de las y los estudiantes provenientes de diferentes 
orígenes culturales (Cober y Loving, 2001) y hace más difícil que el 
profesorado sea sensible a la diversidad cultural.

Es Chile, la enseñanza de las ciencias tiene un objetivo claramente 
planteado en las bases curriculares del Ministerio de Educación 
(2015), el cual es formar ciudadanos/as que puedan tomar decisiones, 
siendo así actores de las decisiones que se toman en las sociedades 
en las que viven, y también propiciar que se desarrolle como una 
enseñanza contextualizada y culturizada (Daza y Arrieta, 2017). 
Entonces, el profesorado de ciencias enfrenta el desafío de considerar 
la diversidad cultural en los métodos de enseñanza para promover 
el aprendizaje de todas y todos sus estudiantes. En este contexto, 



6

Saberes Educativos 2023

es posible observar un enfoque naturalizado de las ciencias en las 
Bases Curriculares del Ministerio de Educación de Chile (2014).

La enseñanza de las ciencias sigue siendo entendida “de manera 
ingenua, neutra, aislada, elitista” e impermeable a los desafíos 
contextuales (Camacho y Gómez, 2021). Bajo esta mirada de la 
enseñanza de las ciencias no se considera la riqueza de saberes, y el 
profesorado se transforma en representante de la ciencia en el aula 
y el estudiantado se mantiene en un rol pasivo, sin que se consideren 
sus experiencias y medios socioculturales de origen (Robles-Piñeros et 
al., 2020). Se podría decir, desde un punto de vista crítico, que este 
tipo de prácticas pedagógicas generan un silenciamiento de las 
voces del estudiantado, impidiendo la representación de sus saberes. 

Por todo lo anterior, nuestra investigación se focaliza en comprender 
las concepciones del profesorado de ciencias en torno a la educación 
científica en contextos de diversidad cultural. Las concepciones se 
constituyen como un sistema “dinámico de creencias, actitudes y 
esquemas de acción del profesorado hacia el proceso de enseñanza 
aprendizaje” (Carnicer y Furio, 2002, p.46) elaborado durante los 
años de escolarización y profundamente arraigado. Entonces, resulta 
de suma relevancia su identificación para promover el aprendizaje 
de todas y todos las/os estudiantes.

Metodología

El estudio contempló un diseño metodológico de carácter cualitativo, 
desde una perspectiva interpretativa, aproximándose al universo del 
otro y de la otredad (Sandín, 2003). Desde esta mirada, se puede 
estudiar la complejidad y profundidad de los procesos reflexivos que 
lleva a cabo el sujeto enseñante. 

En nuestro estudio la muestra estuvo compuesta por el profesorado 
del sistema escolar, los futuros profesoras y profesoras, y sus formadores 
y formadoras. La técnica de recolección de datos fue la entrevista 
semiestructurada con el objetivo de conocer la cultura, la diversidad 
cultural y la enseñanza de las ciencias en contextos de diversidad 
cultural. 

La selección de la muestra del estudio fue de carácter estratégica 
u opinativa (Valles, 1999). Esto significa que los/as participantes 
fueron escogidos/as de manera intencionada según los criterios que 
se detallan a continuación: 
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a) Docentes universitarios/as que realicen clases en las carreras de 
Pedagogía en Educación Básica mención en Ciencias Naturales 
y/o Pedagogía en Educación Media mención Ciencias Naturales, 
con al menos 2 años de experiencia docente.

b) Estudiantes de Pedagogía en Educación Básica mención 
Ciencias Naturales y/o Pedagogía en Educación Media mención 
Ciencias Naturales cursando su último año. 

c) Profesorado del sistema escolar de las mismas carreras, permitiendo 
abarcar las carreras de formación del profesorado en educación 
científica, con al menos 2 años de experiencia docente

Tabla 1
Muestra del estudio

Tipo de 
participante

Cantidad total 
de participantes 

Detalle por carrera

Docentes 
universitarias

4

2 profesoras de Pedagogía en Ciencias 
mención Biología 

Una profesora de Pedagogía en 
Ciencias mención Química 

Una profesora de Pedagogía en 
Educación Básica mención Ciencias 
Naturales

Estudiantes 2

Un estudiante de Pedagogía en 
Ciencias mención Biología 

Un estudiante de Pedagogía en 
Ciencias mención Química 

Profesorado del 
sistema escolar 

6

2 profesoras de Ciencias mención 
Biología 

Un profesor de Ciencias mención 
Biología 

2 profesoras de Pedagogía en Ciencias 
mención Química 

2 profesoras de Pedagogía en Ciencias 
mención Física 

Se seleccionó, como técnica de recolección de datos, la entrevista 
semiestructurada, ya que permite la exploración de las formas en que 
los sujetos entienden su mundo, “constituyéndose en un acercamiento 
basado en el interrogatorio cuidadoso y la escucha con el propósito 
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de obtener conocimiento” (Kvale, 2011, p.32). En esta técnica de 
recolección de información las y los participantes pueden expresar 
sus puntos de vista y se genera una interacción social entre dos 
individuos en torno al fenómeno estudiado. En este caso, las entrevistas 
se desarrollaron durante la época de la pandemia de COVID-19 y 
debido a las restricciones sanitarias se optó por el uso de tecnologías 
de la información y comunicación. En concreto se utilizó un software 
en línea o formato online (Zoom).

Para cumplir con los criterios de calidad científica se realizó un 
proceso de triangulación de los datos a partir de las fuentes de 
información en cuanto al grupo de participantes, la experiencia 
del investigador y la fundamentación en las teorías. Las entrevistas 
fueron transcritas y analizadas con el software ATLAS.ti aplicando las 
categorías de análisis previamente elaboradas, las cuales emergieron 
del marco teórico del estudio. A continuación se presentan las 
categorías de análisis:

i. La relación entre ciencia y cultura

ii. El estudiantado en contextos de diversidad cultural

iii. El profesorado en contextos de diversidad cultural 

iv. El currículum nacional y la diversidad cultural 

Análisis e interpretación de los resultados

En esta sección se presentan los datos recabados en este estudio, 
los cuales están organizados bajo los subtítulos de cada una de 
las categorías de análisis recién presentadas, se ofrecen extractos 
de las entrevistas y se entrelazan con los planteamientos teóricos 
anteriormente revisados. 

La relación entre ciencia y cultura 

La primera categoría de análisis dice relación con los diferentes 
puntos de vistas epistemológicos sobre la ciencia, donde podemos 
encontrar visiones que la consideran universal y ahistórica, y que 
piensan que no es posible que considere elementos culturales 
(Benarroch, 2001), mientras otras plantean su naturaleza situada, 
contextualizada y permeada por la cultura (Ravanal et al., 2012). 
La identificación de esta categoría es esencial, ya que una visión 
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positivista obstaculiza la consideración y valorización de otras formas 
de conocimiento, además de la ciencia occidental, e impacta en la 
toma de decisiones didácticas que el profesorado pone en juego 
en la clase de ciencias. 

Al hacer la interpretación de los datos en esta primera categoría 
de análisis, se percibe que la ciencia permite la comprensión de 
determinados fenómenos complejos y a los cuales nos enfrentamos 
cotidianamente. Por ejemplo, algunos/as de los/as participantes 
señalan que la ciencia tiene un componente sociocultural, histórico, 
contextual y que no es posible aislar el conocimiento científico del 
lugar donde se desarrolla, del espacio físico temporal donde ocurre, 
ni de las características específicas de quienes participan en su 
construcción. 

O sea, la ciencia como forma de conocimiento está 
completamente ligada a la cultura. Es imposible sacar el 
conocimiento científico del lugar donde se desarrolla, de las 
personas que lo desarrollan… porque la influye y la determina 
de forma muy marcada. Por eso la ciencia que se hacía hace 
muchos años es muy distinta a la ciencia que se hace hoy. 
(Profesora del sistema escolar 4)

La ciencia, así entendida, se constituye como un método, una herramienta, 
una forma de dar respuesta al comportamiento del entorno. Existiría, 
por tanto, una multiplicidad de formas para explicar los fenómenos. 
Esta sería una visión de la ciencia desde una mirada intercultural, 
desde la cual es concebida como un método utilizado en cada 
cultura que permite conocer por qué ocurren los fenómenos que se 
están observando. Según Cabo-Hernández y Enrique (2004), una 
ciencia intercultural se asocia a los cambios necesarios de realizar 
para responder a la existencia de un contexto multicultural. También 
se observa la necesidad de cuestionar el paradigma de la ciencia 
occidental como la única forma de conocimiento existente y de que 
la comprensión de los fenómenos naturales sea posible a través de 
las visiones de los saberes históricamente marginados.

Pasa mucho que se considera que la ciencia occidental es la 
que tiene la razón, que es la correcta y no siempre es así. Al final 
tiene que haber una construcción entre ambas partes, o sea, 
entre todas las partes, finalmente. (Estudiante de Pedagogía 2)
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Podemos ver que, en este caso, el estudiante de Pedagogía intenta 
despojarse de las ideas positivistas de la ciencia, conceptualizada 
como la búsqueda de la verdad y transitar hacia una visión dialógica 
que considere otros tipos de conocimientos, además de la ciencia 
moderna occidental, que se realicen desde su interrelación. Al 
propiciar el acceso a las minorías y las mujeres, se permite entonces, 
que la ciencia sea para todos (Cabo-Hernández y Enrique, 2014). 
Esto, considerando que, a lo largo de la historia, la ciencia solo ha 
sido accesible a quienes pertenecen a un grupo social privilegiado.

Existe una dimensión de la enseñanza de las ciencias, donde las 
y los participantes refieren ideas disímiles. Algunos/as consideran 
que la comprensión del conocimiento científico no debería variar 
por la cultura. Para dar explicación a esta postura, los argumentos 
se sustentan en la idea de que la ciencia no cambia, es inmutable 
al lugar donde se desarrolla y los contenidos no cambiarían por 
la presencia del estudiantado migrante. Por otro lado, existe una idea 
de que el estudiantado migrante posee menos conocimientos y que 
eso conlleva un trabajo adicional, para poder igualarlo. Estas ideas 
pueden ser asociadas, desde enfoques críticos sobre cómo atender y 
entender la diversidad cultural (Jiménez y Fardella, 2015), con visiones 
próximas a la negación de la diversidad. Desde esta perspectiva, 
el profesorado debería continuar trabajando sin realizar ninguna 
adecuación o adaptación, como si la presencia del estudiantado 
migrante no generara nuevas necesidades pedagógicas en la clase 
de ciencias. En otros casos, la diversidad es vista como un problema 
que se debe enfrentar porque existen elementos culturales que 
estarían impactando en el logro de ciertos aprendizajes por parte 
del estudiantado migrante.

Creo que la cultura no les va a influir tanto (…) si es que ellos 
[el estudiantado migrante] nacieron acá, pero sus padres son 
extranjeros, porque el niño se está criando en este contexto, 
entonces la ciencia va a ser la misma, porque nosotros vamos 
aprendiendo en torno a lo que nos rodea, a lo que podemos ver 
día a día, a lo que nosotros podemos ir observando. Entonces, 
si se crían acá en Chile, va a ser la misma ciencia que la de un 
niño de padres chilenos. (Estudiante de Pedagogía 2)

Uno de los temas que también aparece está relacionado con 
la comprensión de los pueblos originarios, respecto a conocer y 
comprender s u  v i s i ó n  de  la ciencia y su percepción del mundo, 
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en especial, de la cosmovisión mapuche. De acuerdo con la 
entrevista, el posicionarse desde otras culturas nutriría los espacios 
educativos y el acceso hacia otras miradas y significaciones. Una de 
las profesoras se refiere de forma específica a un contenido en el 
cual el currículum considera la cosmovisión mapuche en enseñanza 
media y la forma en la que esta ha sido incorporada. 

El estudiantado en contextos de diversidad cultural

La segunda categoría de análisis alude a las ideas sobre el estudiantado, 
sobre su aprendizaje y la consideración de sus conocimientos y 
vivencias durante el proceso de enseñanza aprendizaje (Cober y 
Loving, 2001). 

Al profundizar sobre el aprendizaje de los y las estudiantes migrantes, 
un grupo de docentes considera que aprenden de igual forma que 
los/as estudiantes nativos/as, pero que la diferencia radica en el 
nivel de la experiencia que poseen y los lugares que han visto, es 
decir, su trayectoria migratoria sería un factor a considerar: “Cuando 
un profesor utiliza ejemplos es para poder motivar al estudiante 
buscando que se conecte con el contenido, que lo vea cercano y 
que así le pueda ver una utilidad” (Profesora del sistema escolar 2).

Por otro lado, podemos ver que existe otro grupo de docentes 
que considera que las diferencias en el aprendizaje del estudiantado 
migrante están influenciadas por ideas estereotipada asociadas a 
los países de origen y a sus propias características. Los prejuicios 
o los estereotipos, en general, son el resultado de largos años de 
reproducción de discursos nacionalistas, lo cual ha generado 
sentimientos de superioridad. A través de esta situación, se observa 
una manifestación de la invisibilización de las diferencias: “Tengo una 
niña de Perú y, sí, ella habla muy correcta, como la gente de Perú 
y ella habla de Perú y dice ‘quizás en el Perú’. Ella siempre cuenta 
experiencias, no me había dado cuenta, es una niña de octavo” 
(Profesora del sistema escolar 4).

Lo anterior, podríamos decir que se repite con otros colectivos, ya 
que las y los profesores participantes de este estudio señalan que 
las niñas y los niños peruanas/os -cuya migración data de al menos 
una década- tendrían una relación distinta con el lenguaje y que, 
además, presentarían un mayor desplante, al igual que el caso de 
una migración más reciente, los niños y niñas venezolanos/as: “Sobre 
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todo los niños venezolanos, ellos son niños que no callan, son niños 
que todo el tiempo están levantando la mano… hay una facilidad 
comunicativa que se ve mucho en los niños peruanos y sobre todo 
en los venezolanos” (Profesora Universitaria 2).

Por un lado, se podría criticar este tipo de relatos que configurarían 
una idea esencialista de los sujetos sociales, al categorizar y hacer 
alusión a las nacionalidades y sus particularidades, como si ser de un 
país específico fuera sinónimo de algo inmutable (Van Manen, 2003). 
Sin embargo, por otro lado, también es preciso destacar que cada 
grupo cultural posee sus propias características y eventualmente 
este tipo de condiciones externas también tendrían algún tipo de 
influencia en la experiencia escolar del estudiantado migrante. Desde 
el punto de vista docente, parece ser una cualidad que se destaca 
de forma positiva para el proceso de aprendizaje infantil. 

Dentro de los elementos mencionados aparece la idea de que el 
estudiando migrante es poseedor de una carga emocional mayor, 
debido a su trayectoria migratoria y por eventualmente encontrarse 
en un espacios inseguro, lo cual tendría un impacto en su aprendizaje. 
Ciertamente, es necesario entender que los/as estudiantes presentan 
características particulares, asociadas a su condición migratoria 
y a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Es 
imperativo tomar en cuenta el contexto que rodea a los niños, 
niñas y adolescentes migrantes, asociado al desarraigo, sentido de 
pertenencia, precariedad laboral de sus familias, considerando la 
falta de redes de contención y de articulación social (Pavez et al., 
2021). Lo anterior implica que el proceso educativo va más allá de 
la mera no asimilación de los y las estudiantes e involucra variables 
complejas que actúan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
como su emocionalidad, vivencias y experiencias asociadas a su 
situación migratoria. 

En suma, se trata de entender que el estudiantado migrante está 
inmerso en un contexto social y cultural. En nuestro estudio, las y los 
entrevistadas/os indican que las vivencias migratorias son de suma 
importancia para la enseñanza de las ciencias en contextos de 
diversidad cultural, ya que el conocimiento surge toda vez que la 
persona puede atribuir un significado a la información y “los estudiantes 
construyen su forma de ver el mundo a partir de las experiencias 
personales (discurso primario) y su entorno (discurso secundario)” 
(Melo Brito, 2017, p.47). 
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Al profundizar, se identifica la necesidad de que la clase de ciencias 
se inicie con la consideración de las experiencias del estudiantado 
migrante y la puesta en común de las mismas. Se plantea de forma 
concreta la búsqueda de problemáticas que se desarrollen en sus 
países de origen para l levar a cabo un aprendizaje significativo, 
conectado con sus vivencias diarias. Dentro de las vivencias que 
refieren ser necesarias de incluir, se pueden encontrar estrategias de 
integración como son la incorporación de bailes, comidas típicas y 
otras que apuntan al abordaje didáctico de las ciencias en contextos de 
diversidad cultural (Poblete, 2018). Entre estas últimas encontramos las 
asociadas al uso de ejemplos relevantes y pertinentes que puedan 
motivar a las y los estudiantes y que logren conectar los conceptos 
científicos desde sus propias experiencias. Por ejemplo, una de las 
profesoras en ejercicio, en relación con la asignatura de Física, hace 
una vinculación con el país de origen de un estudiante que tiene en 
su entorno: “Hablo sobre la lluvia o los vientos de Haití, en la clase 
de séptimo, al hablar de clima” (Profesora del sistema escolar 6).

Este hallazgo implica la identificación de una estrategia de resignificación 
epistemológica del currículum nacional monocultural, hegemónico para 
acercarse a uno intercultural, donde se presenten de forma dialógica 
las cosmovisiones de los colectivos migrantes y, por supuesto, de los 
pueblos indígenas. De este modo, se permite la legitimización de otras 
formas de conocimiento, experiencias culturales no occidentalizadas y 
la descolonización del conocimiento (Walsh, 2005). Como referencia, 
en este sentido, podemos mencionar el trabajo desarrollado por 
Quintriqueo et al. (2014) sobre los métodos educativos para la 
enseñanza de las ciencias naturales en el contexto de familias y 
comunidades mapuches. Los autores proponen dichos métodos para 
una educación intercultural que considere los saberes socioculturales 
“como un conjunto de principios y de prácticas de las familias y las 
comunidades que le den un estatus epistemológico al conocimiento 
mapuche en el contexto escolar” (p.979). En palabras de Walsh (2005), 
se requiere reactivar los conocimientos de los pueblos originarios 
sacándolos de la invisibilización y subalternización a que han sido 
sometidos. En este sentido, las investigaciones realizadas por el equipo 
de Adela Molina (2009; 2014) en Colombia han demostrado que 
la interculturalidad debe ser vista como una potencialidad y no un 
obstáculo para la enseñanza de las ciencias. 

La inclusión de diversos saberes permitiría la existencia de una 
nueva idea de escuela, que se despoja de la estandarización, y 
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que trabaja por reconocer y respetar la diversidad del otro. Esto 
conlleva a entender las experiencias de la otredad y mirar desde 
ellas. El camino contrario considera que la diferencia cultural está 
en el otro, generando discriminación y exclusión (Zapata, 2016). 
Este cambio hacia una nueva escuela se daría como respuesta a 
las tensiones generadas desde las demandas de los/as estudiantes 
y los cambios socioculturales.

El profesorado en contextos de diversidad cultural 

La tercera categoría de análisis se define con relación a la preparación 
y capacitación del profesorado para afrontar la diversidad cultural, 
considerando que el profesorado se constituye como elemento esencial 
para una enseñanza de las ciencias en contextos de diversidad 
cultural (Molina y Utges, 2011).

Las y los docentes participantes en nuestro estudio reconocen 
no contar con las herramientas necesarias para cumplir con la tarea 
inclusiva, encontrándonos con afirmaciones como “no, no las tienen, 
derechamente no las tienen, no podemos decir que los profesores las 
tengan”, y que esto se constituye como una deuda del profesorado a 
la atención de la diversidad cultural en nuestro país. Probablemente 
solo en algunos casos específicos, asociados a la iniciativa individual, 
se cuenta con dichas herramientas. Por lo tanto, se hace evidente la 
necesidad de la formación intercultural, a fin de comprender el origen 
y la trayectoria así como la cultura de los/as estudiantes migrantes. 
Este bagaje podría utilizarse a modo de ejemplos para el desarrollo 
de sus clases de ciencias. 

En relación a la interacción con el estudiantado migrante consideran 
necesario tomar en cuenta sus experiencias significativas, su identidad 
y desarrollar un trato empático para con ellas y ellos, ya que de esta 
forma, sería posible dar respuestas a sus necesidades pedagógicas. 
Para llevar a cabo esta tarea, las y los docentes deben poseer 
habilidades socioemocionales y una interrogante que se desprende 
de esta afirmación es si dichas capacidades resultan ser inherentes 
a las características del profesorado o se debe trabajar en ellas. 
En este trabajo consideramos que dada la naturaleza del quehacer 
profesional, es necesario que el profesorado reciba una formación 
explícita y exhaustiva en habilidades y/o competencias interculturales 
que les permita una comunicación efectiva y una interacción asertiva 
con todo el estudiantado, no solo el extranjero. 
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A pesar de la falta de herramientas o programas oficiales de 
capacitación docente para dar respuesta a la integración del estudiantado 
migrante, existe evidencia que muestra el desarrollo de iniciativas en 
esa línea. El reporte de la literatura se sitúa de manera preferencial 
en asignaturas específicas como Historia, Lenguaje y Educación 
Artística de forma aislada y en modalidad piloto (Hernández, 2016; 
Poblete, 2018). 

En el caso de la enseñanza de las ciencias, los y las docentes 
entrevistados/as indican que, frente a la falta de preparación, las 
iniciativas se realizarían desde lo intuitivo o a través de la lógica del 
ensayo y error, tal como ha sido el espíritu científico desde tiempos 
inmemoriales. Las y los docentes plantean la existencia de elementos 
propios del quehacer profesional que obstaculizan la diversificación 
de prácticas educativas. Dentro de estos elementos, encontramos 
una serie de tareas y funciones que merman la labor inclusiva del rol 
decente como, por ejemplo, el tiempo para la planificación, las múltiples 
funciones asociadas a la labor docente, como son las reuniones de 
apoderados/as, corrección de evaluaciones, preparación de materiales 
y labores administrativas. La sobrecarga laboral ha sido ya reportada, 
Ávalos y Valenzuela (2016) señalan que el profesorado experimenta 
una sobrecarga de trabajo, sintiéndose presionados por no tener 
tiempo suficiente para el desempeño adecuado de sus funciones, 
esto debido a que gran parte de su jornada laboral se encuentran 
en el aula y para cumplir con sus múltiples funciones deben, muchas 
veces, realizar horas extraordinarias en casa. Existe, además, literatura 
que indica que Chile es uno de los países con mayores dificultades 
para retener al profesorado y esto estaría asociado a las condiciones 
en las cuales se genera la práctica docente, especialmente a la 
sobrecarga laboral, desprofesionalización e insatisfacción laboral 
(Gaete et al., 2017):

Apenas cumple [el/la docente] con lo que piden como para 
incluir otro tema, otra pega extra que tal vez, a la larga, puede 
ser muy beneficiosa, pero no está el tiempo. Quizás si uno tuviera 
tiempo trataría de incluir algo sin tener todos los aprendizajes, 
todos los contenidos que debiese tener, pero ahora como está, 
no creo. No tengo alumnos extranjeros, pero creo que, por el 
tiempo, tampoco me daría para investigar más, lo puedo ver 
en vacaciones o en otro momento. (Profesor sistema escolar 1)
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Por todo lo anterior, se desarrolla una política discrecional o del 
estado de ánimo (Thayer y Stang, 2017), en este caso, del profesorado. 
Las iniciativas dependen de la “voluntad” del profesorado de turno, 
por lo que se construyen categorías entre los/as que toman la 
iniciativa con “buena” o “mala” disposición. Se observa, entonces, el 
surgimiento de respuestas desde los niveles micro, frente a la falta de 
una institucionalidad y políticas permanentes y, por tanto, a la falta 
de una conducción desde el nivel central.

El currículum nacional y la diversidad cultural 

La cuarta categoría de análisis dice relación con las tensiones que se 
generan entre las concepciones del currículum, toda vez que este es 
un elemento esencial para la determinación de qué enseñar y cómo 
se debe enseñar, orienta la labor educativa, define los conocimientos 
válidos a ser transmitidos a nivel escolar y configura la enseñanza 
de un tipo determinado de ciudadano (Poblete, 2009). Además, 
suele construirse desde la perspectiva de la cultura dominante y, 
entonces, margina aquellas experiencias de quienes no forman parte 
de dicha cultura.

Entre los docentes y estudiantes existe consenso en que el currículum 
es centralizado, desactualizado, homogéneo y estandarizado de 
norte a sur y que, por lo tanto, no da cuenta de la diversidad del 
país ni responde a las demandas actuales de la educación. Por lo 
anterior, sería necesario considerar las diferencias geográficas para 
situar los ejemplos desarrollados en la clase de Ciencias en torno a 
los fenómenos naturales y las particularidades territoriales de cada 
una de las zonas geográficas de Chile. 

Por otro lado, las y los docentes participantes en este estudio 
señalan que la inclusión y la diversidad no han sido debidamente 
incorporadas en términos de adecuaciones a los contextos de las 
escuelas. Se observan declaraciones en torno a los objetivos de 
aprendizaje y se menciona de manera genérica el concepto de 
diversidad, pero con énfasis en la diversidad de género. Por lo tanto, 
se requiere la incorporación a nivel curricular del tratamiento de la 
diversidad en todas sus dimensiones. Además, se vuelve a mencionar 
la tensión en torno al currículum y las exigencias asociadas al desarrollo 
y cumplimiento de las pruebas estandarizadas (SIMCE y PSU) y los 
inconvenientes para realizar una práctica educativa que de cuenta 
de la diversidad cultural en el interior de las escuelas.
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Conclusiones  

En cuanto a las concepciones de la educación científica en contextos 
de diversidad cultural, encontramos ideas disímiles en torno a la 
relación entre ciencia y cultura. Es así como un grupo de entrevistadas/
os señala que la ciencia sería absoluta y no debería cambiar por 
la presencia del estudiantado migrante, y que las dificultades se 
explicarían por su falta de conocimiento. En esta postura existe una 
negación de la diversidad, ya que se deberían generar adecuaciones 
y/o modificaciones curriculares en contexto de diversidad. En cambio, 
otro grupo se acerca a una mirada intercultural de la ciencia que 
reconoce que existen múltiples formas de explicar los fenómenos y, 
por ende, es necesario acercarse a las miradas planteadas por otras 
culturas, nutriendo los espacios educativos. Para esto se requiere 
salir del paradigma de la ciencia occidental como única forma de 
conocimiento posible. 

En los datos recién expuestos se puede apreciar que abundan ideas 
estereotipadas del estudiantado migrante y sobre su aprendizaje. 
Por otro lado, algunos/as de los/as participantes señalan que el 
componente emocional que debe cargar el estudiantado migrante 
asociado a su situación migratoria impactaría en sus aprendizajes. 
Esto releva la necesidad de considerar la emocionalidad y las 
vivencias en la enseñanza de las ciencias, lo que se concretiza 
incorporando problemáticas de sus países de origen en la clase de 
Ciencias. El profesorado manifiesta una evidente falta de preparación 
y capacitación en torno a la diversidad cultural en todas sus 
dimensiones y de manera específica en relación con las ciencias. A 
pesar de esto, logran llevar a cabo prácticas pedagógicas que 
permiten generar una resignificación epistemológica del currículum 
monocultural y acercarse a una mirada intercultural de la enseñanza 
de las ciencias.

Por último, en las entrevistas aparecen referencias a elementos 
asociados al currículum y a la configuración del sistema escolar 
como un ente homogeneizador que parte de la consideración de 
una práctica docente con estudiantes “ideales”, lo cual inhibe el 
reconocimiento y la valoración de las diferencias del alumnado. 
Este tipo de hallazgos coinciden con la literatura especializada. 
Al no contar con un currículum que considere las diferencias del 
estudiantado, las y los docentes ven difícil la tarea de llevar a cabo 
una práctica situada, reflexiva y crítica. Por ello, se hace perentorio 
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continuar trabajando por un reconocimiento de la sociedad chilena 
como multicultural y diversa en su composición, admitir la coexistencia 
de diferentes modos de vida, como son los asociados a los pueblos 
originarios, afrodescendientes y migrantes, pero también reconocer 
la diversidad que existe en todo grupo humano. 

Situarse desde una perspectiva intercultural de la ciencia implica 
diseñar una política de educación científica intercultural, lo cual requiere 
de la comprensión de las concepciones del profesorado en torno a 
la cultura y la diversidad, pero también exige una voluntad política e 
incentivos económicos que permitan llevarla a cabo. El desafío sería 
propiciar una educación científica poscolonial y democratizadora del 
saber, ya que esto permitiría transitar desde una mirada universalista 
hacia una visión dialógica que considere otros tipos de conocimientos, 
además de la ciencia moderna occidental. Así se podría poner en 
marcha una enseñanza y un aprendizaje de la ciencia basados en 
las culturas de origen de las y los estudiantes migrantes que tenga 
sentido en sus mundos de significación y que no les obligue a dejar sus 
propias formas de conocimientos construidos culturalmente. Si el foco 
se encuentra en el estudiantado y sus aprendizajes, la enseñanza de 
la ciencia permitiría el desarrollo de individuos críticos y capaces 
de tomar decisiones en la sociedad moderna.
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