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Resumen 
Objetivo: Comprender los imaginarios sociales sobre la problemática ambiental que tiene la comu- 
nidad de la Universidad de la Amazonia de Florencia Caquetá, en la búsqueda de nuevos senderos para 
una educación ambiental formativa. Método: Se utilizó en el enfoque y diseño la complemen- tariedad 
propuesta por Murcia y Jaramillo 2008; se realizaron entrevistas a profundidad. El análisis de los 
resultados se efectuó desde las tres funciones del discurso, referencial, expresiva y pragmá- tica, para 
comprender desde las formas del ser, hacer, decir y representar de la comunidad. Resultados: Los 
hallazgos muestran que los imaginarios sociales se mueven entre lo instituido, instituyente y radical. 
Discusión y conclusiones: Se vislumbra que existen muchos imaginarios so- ciales fuertemente 
instituidos y normalizados en la comunidad con respecto a la problemática am- biental, esto se 
evidenció directamente en las categorías emergentes, prácticas sociales ambien- tales, crisis y cultura 
ambiental. Es decir, que en efecto, sus prácticas con respecto al ambiente están mediadas llanamente 
a sus formas de ser/hacer. Sin embargo, existen unas fuertes intensiones y fuerzas de realización que 
buscan las posibles transformaciones en la comunidad para lograr una educación ambiental formativa. 

Palabras clave: Imaginarios sociales, problemática y crisis ambiental y educación ambiental 
formativa. 
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Abstract 
Objective: To understand the social imaginaries about the environmental problems of the communi- 
ty of the Universidad de la Amazonia de Florencia-Caquetá, in the search of new paths for a formative 
environmental education. Method: Complementarity proposed by Murcia and Jaramillo 2008; was used 
in the approach and design, in-depth interviews were conducted, the analysis of the results was carried 
out from the three functions of the discourse, referential, expressive and prag- matic, to understand 
from the ways of being, doing, saying and representing the community. Results: The findings 
show that social imaginaries move between the instituted, instituting and radi- cal. Discussion and 
conclusions: It is glimpsed that there are many strongly instituted and normalized social imaginaries 
in the community with respect to environmental issues, this was di- rectly evidenced in the emerging 
categories environmental social practices, crisis and environmental culture. That is to say that, in 
effect, their practices with respect to the environment are mediated by their ways of being/doing, 
however, there are strong intentions and forces of realization that seek possible transformations in 
the community to achieve a formative environmental education. 

Keywords: Social imaginaries, problems and environmental crisis and formative environmental 
education. 

 
 
 
 

Introducción 

La crisis ambiental es una consecuencia de las problemáticas ambientales que en efecto 

hacen parte de un fenómeno social, que relaciona esas formas de ser, hacer y representar 

de los sujetos con lo que los rodea. Justamente, autores como Miranda (2014), exponen que 

esas creencias y formas de los seres humanos de ver el mundo, están mediadas por los valo- 

res y las actitudes con respecto al medio ambiente, a las otras formas de vida y a los otros 

seres humanos, es decir, se relaciona con sus comportamientos, por tanto, es evidente que 

las prácticas sociales de los sujetos están mediadas por sus imaginarios sociales. Siguiendo a 

Murcia (2012), los imaginarios sociales son los que hacen que los sujetos sean y se compor- 

ten en la sociedad, lo que revela que sus conductas y el desarrollo de sus prácticas están 

mediadas por sus imaginarios. Es evidente que al hablar de la problemática ambiental, 

siempre se encuentra inmerso el ser humano como sujeto social y cultural, esto significa que 

el problema ha emergido por culpa del mismo sujeto que siempre ha intervenido en el medio 

natural o biofísico, con sus formas de ser y hacer. 

Muchos estudios han demostrado que, de manera directa o indirecta, el deterioro am- 

biental es un problema educativo o como lo mencionan otros, producto de una ausencia de 

cultura ambiental, justamente porque lo relacionan con los valores y actitudes de los suje- 

tos con respecto al ambiente. Al analizar el problema desde las investigaciones realizadas en 

el campo de la educación ambiental, se encontró según el estado del arte que la mayoría de 

los investigadores se interesan en proponer programas desde revisiones de proyectos de 

investigación o en algunos casos se propone describir lo que está sucediendo en el mundo por 

la ausencia de una educación ambiental. En el mismo sentido se observa, que no se habla de 

educación ambiental sino de cultura ambiental y se propone como un aspecto cla- ve para el 

desarrollo sostenible, aunque hay otros que la describen en artículos de revisión como las 

dimensiones de valor, creencias, actitudes y comportamientos ecológicos. Sin em- bargo, 

estas propuestas son ajenas a lo que las mismas comunidades piensan, sienten y creen. 
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Por lo anterior justamente surgió este proyecto, debido a la falta de investigaciones 

que se preocupen por demostrar de manera directa, que el problema se debe a las prácticas 

sociales y que además esas prácticas son producto de sus imaginarios sociales relacionadas 

con sus formas de ser, hacer y representar en el mundo. En consecuencia, se buscó com- 

prender los imaginarios sociales sobre la problemática ambiental que tiene la comunidad de 

la Universidad de la Amazonia de Florencia-Caquetá, a partir de la complementariedad co- 

mo enfoque y diseño metodológico propuesto por Murcia y Jaramillo (2008), en la búsqueda 

de nuevos senderos para una educación ambiental formativa. El documento está estructura- 

do en tres partes, primero se ubica la metodología, luego los resultados y por último se 

vislumbran las conclusiones. 

 

 
Fundamentación teórica 

Este apartado presenta un acercamiento teórico de algunos elementos que fueron in- 

dispensables para el análisis y discusión del proyecto. Inicialmente se habla del tema de los 

imaginarios sociales, seguido a ello se ubica las categorías problemática y crisis ambiental. 

Por último, educación ambiental formativa. 

 

 
Imaginarios sociales 

El tema de los imaginarios sociales supone pensar en los ethos de fondo de las comuni- 

dades, en esas cosmovisiones y creencias, en otras palabras, refiere a lo que impulsa las 

realidades sociales. Para Agustina (2014), los imaginarios sociales son creación nueva, im- 

pulsan las trasformaciones de las realidades, no se oponen a la realidad misma, son producidos 

en ella, en sus prácticas, así mismo constituyen las formas en que se experimen- ta el mundo 

de la vida (Murcia, 2021). 

Por su parte, Juan Luis Pintos asume que la sociedad es creada por realidades que 

emergen del imaginario desde donde nace y finalmente se puede percibir a partir de la arti- 

culación del código “relevancia/opacidad” (Pintos, 2003, p. 156). Para el autor los 

imaginarios se visualizan a través de su movilidad, porque son intangibles. 

En esta lógica, es válido resaltar que los imaginarios sociales tienen tres formas de re- 

presentación; siguiendo a Castoriadis se ubica el imaginario instituido, instituyente y radical; 

justamente se relacionan con las formas de ser, hacer, decir y representar de las 

comunidades. En este sentido ”El imaginario social es un “magma de significaciones imagi- 

narias sociales” encarnadas en instituciones. Como tal, regula el decir y orienta la acción de 

los miembros de esa sociedad, en la que determina tanto las maneras de sentir y desear como 

las maneras de pensar”. (Miranda, 2014, p.12) Por lo anterior es que es válido pensar que las 

problemáticas ambientales son temas anclados directamente con la configuración de 

imaginarios sociales, porque desde ellos es que se configuran las prácticas de los sujetos 

con el ambiente y es desde allí que sus maneras de actuar con el ambiente no han sido las 

más apropiadas a través del tiempo. 
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Problemática y crisis ambiental 

Hablar de problemática ambiental, invita a reflexionar directamente sobre los sujetos 

que interactúan con el otro y lo otro, es decir, esas relaciones que se tejen y que posibilitan 

las realidades sociales, es en esa dinámica que se generan las prácticas y justamente allí es 

donde se evidencia la crisis ambiental, cuando la realidad social es producto de los imagina- 

rios sociales esto implica que las prácticas ambientales surgen de ellos y por eso no están 

siendo las mejores actualmente. Enrique Leff, 1998, p. 43, hace alusión a “la degradación 

ambiental como un síntoma de una crisis de civilización, marcada por el modelo de moder- 

nidad regido bajo el predominio del desarrollo de la razón tecnológica por encima de la 

organización de la naturaleza”. 

Para el autor, la problemática ambiental es traducida como una crisis de todos, pero está 

directamente relacionada con el capitalismo. Además, propone que “la fatalidad de nuestro 

tiempo se expresa en la negación de las causas de la crisis socioambiental en esa obsesión por 

el crecimiento…” (1998, p. 3). 

Por otro lado, si la crisis ambiental fuera problema del propio ambiente natural, la so- 

lución la deberían tener los mismos ecosistemas, pero como evidentemente no es así, es 

necesario buscar transformaciones profundas, “lo cierto es que la crisis ambiental emerge del 

tejido ético de una cultura ´ingrata y sin paz´” (Noguera, 2007, p.19). Al referirnos a este 

tema emergen diferentes pensamientos que finalmente llevan a concluir que justamen- te el 

directo implicado en esta crisis es el hombre desde su ser hasta su actuar con el ambiente. 

Enrique Leff, expone que, 

La crisis ambiental es un efecto del conocimiento –verdadero o falso–, sobre lo real, 

sobre la materia, sobre el mundo. Es una crisis de las formas de comprensión del 

mundo, desde que el hombre aparece como un animal habitado por el lenguaje, que 

hace que la historia humana se separe de la historia natural, que sea una historia 

del significado y el sentido asignado por las palabras a las cosas y que genera las es- 

trategias de poder en la teoría y en el saber que han trastocado lo real para forjar el 

sistema mundo moderno (Leff, 2004). 

Así como lo expone el autor, también esta crisis es de conocimiento, es de cómo el ser 

humano comprende el mundo y cómo actúa frente a él. El hombre es el encargado de la si- 

tuación que se vive actualmente, el problema ambiental está enraizado específicamente en 

las relaciones del hombre con la naturaleza. 

Además, Leff insiste en que la crisis ambiental es una crisis de conocimiento, ese daño 

de la naturaleza, esa degradación, que solo puede ser transformada desde los diálogos de 

saberes y esos encuentros del ser con el otro (Leff, 2004, p. 298). 

En el mismo sentido, Patricia Noguera plantea que “la crisis ambiental en si no es una 

crisis de métodos, está relacionada directamente con los sentidos y, además, según Husserl 

(S.f.) lo ambiental debe comprenderse también desde una perspectiva estética” (Noguera, 

2007). Todas estas perspectivas se relacionan con los sujetos, justamente quienes desde su 

sentir y desde su conocimiento actúan en relación con el ambiente y con los otros. 
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Citando a Enrique Leff nuevamente, la crisis ambiental es una construcción social, en 

el sentido que es el resultado de la instauración y la institucionalización de una 

racionalidad social —de la manera como la racionalidad moderna ha conducido al 

mundo hacia la insustentabilidad—, y no porque sea una mera narrativa posmoderna 

que construye realidades (Leff, 2011, pp. 22-23). 

Si se relaciona este planteamiento con los imaginarios sociales, es evidente que hay una 

relación directa con los significados, con las creencias de los sujetos que se evidencian en sus 

prácticas sociales, en sus formas de ser y hacer, por eso cuando se habla de problemas 

ambientales o crisis ambiental se hace referencia al actuar del hombre con respecto al am- 

biente y a lo otro, porque justamente eso surge de sus imaginarios sociales que lo impulsan 

a crear o a realizar eso que para ellos es la realidad. Leff lo manifiesta de la siguiente ma- 

nera: “…la crisis ambiental sea una realidad no significa que sea un hecho natural: no es 

resultado de la evolución natural del mundo, sino una producción humana que ha interveni- 

do a la historia y desquiciado a la naturaleza” (Leff, 2011, p. 22). 

En síntesis, si se logra escudriñar en lo profundo de las cosmovisiones, convicciones y 

creencias fuerza, para saber cuáles son los imaginarios sociales que poseen desde sus más 

profundos significados, es probable que se logren las transformaciones reales (Murcia, 2011). 

 

 
Educación ambiental formativa 

Según Martínez, 2010, la educación ambiental es un proceso constante de adquirir con- 

ciencia sobre el ambiente, de aprender valores, experiencias, conocimientos que permitan 

al sujeto actuar en pro de la resolución de problemas ambientales actuales y futuros, para 

Roque, 2003, por ejemplo, se relaciona con la formación y el desarrollo de la cultura am- 

biental, justamente porque dice que es una dimensión de la educación integral, en este 

sentido entonces, es válido estimar que la educación ambiental se puede hallar, si se da de 

la mano de la formación, autores como Flórez y Vivas, 2007, p. 170 afirman que “el proceso 

de formación debe conducir al individuo a mayores niveles de autonomía y, en consecuen- 

cia, a ejercer cada vez mayor control sobre su proceso de formación”. Esto implica que el 

sujeto debe hacerse cargo de su proceso, no solo desde lo cognitivo sino también, desde lo 

ético, estético, político, cultural, etc. En el mismo sentido, Flórez & Vivas, 2007, p. 7, alu- 

den que: 

El concepto formación que se propone, reconoce que el hombre se desarrolla, se 

forma y humaniza no por un moldeamiento exterior, sino como un enriquecimiento 

que se produce desde el interior mismo del sujeto, como un despliegue libre y ex- 

presivo que se va forjando desde el interior, en el cultivo de la razón y de la 

sensibilidad, en contacto con la cultura propia y universal, con la filosofía, las cien- 

cias, el arte y el lenguaje. 

Por eso, las nuevas ideas y propuestas deben surgir de los mismos sujetos, porque son 

ellos finalmente quienes van a trasformar sus imaginarios sociales para poder actuar de ma- 

nera positiva con su medio. López (2008), afirman que, “la formación es tener conciencia, 
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haber comprendido en el pensamiento y en la imaginación, la educación del hombre, antes 

que ella se realice” (pp. 53-54). 

Por lo anterior, es que se alude en este estudio a una educación ambiental formativa, 

porque al reconocerla como un proceso que relaciona un campo de conocimientos con un 

campo de problemas se estaría relacionando el hombre con sus relaciones ambientales y lo 

estaría comprometiendo en su totalidad para reflexionar y actuar desde todas sus dimensio- 

nes como ser humano de cara a la problemática ambiental y en busca de verdaderas 

trasformaciones (Murcia, 2021) según Bárcena & Melich, 2014, p. 187, “en todo aprender 

humano se da la experiencia de un encuentro, se aprende, sobre todo, más que un conteni- 

do, una relación,…” el aprendizaje implica una ruptura de cambio de experiencias y relaciones 

que nos permiten aprender y emancipar. 

En síntesis, la educación ambiental se puede hallar si la formación está presente, por 

ejemplo, Flórez y Vivas, 2007, p. 167, manifiestan que “entender la formación como el de- 

sarrollo del potencial humano, exige concebir la enseñanza como un proceso que posibilita 

a los educandos el desarrollo de sus múltiples inteligencias y demarca otros roles al docen- 

te”. La formación se va construyendo en esas relaciones sociales y con el medio ambiente y 

es la que va forjando esa personalidad con valores que busquen respetar y valorar todas las 

formas de vida, pero, además, eso se debe vislumbrar en sus prácticas sociales, en esas formas 

de ser/hacer, decir/representar con respecto al ambiente. Por consiguiente, es váli- do 

resaltar que “… la idea de una educación ambiental no se debe solo reducir a educar para 

"conservar la naturaleza", "concienciar personas" o "cambiar conductas". Su tarea debe ser 

más profunda y comprometida: educar para cambiar la sociedad, procurando que la to- ma 

de conciencia se oriente hacia un desarrollo humano…” (Caride y Meira, 1998, citado en 

Caride, 2001, p. 3). 

Finalmente, se resalta la importancia de la teoría de los imaginarios sociales para la 

comprensión de este fenómeno, justamente porque se asumió este problema ambiental co- 

mo un fenómeno social y la forma más apropiada para abordarlo fue tomar como referente 

una teoría y enfoque amplio que permitiera asumir esos actores a partir sus motivaciones, 

desde su propia realidad, sus propias prácticas, pero además para tener presente esos ethos 

de fondo de la comunidad y valorar sus creaciones primeras, que son las que según Casto- 

riadis, 1983, producen las realidades y transformaciones; en palabras de Murcia & Jaramillo, 

2008, p. 41, los imaginarios sociales son una posibilidad para comprender las realidades so- 

ciales “es la única opción de inteligibilidad y plausibilidad de las personas en un grupo social”. 

 

Método 

En este estudio fue necesario tener un acercamiento con las realidades de los sujetos, 

analizar y construir sentido según sus dinámicas, conocer sus efervescencias, sus conmocio- 

nes, en las que se posibilitan múltiples miradas, palabras y lenguajes, en este sentido, se 

ubicó el proyecto en el paradigma de investigación cualitativo, interpretativo. Este tipo de 

investigación permite comprender las realidades desde ellas mismas, busca interpretar las 

sociedades, las culturas, se preocupa por conocer el fenómeno desde una mirada más pro- 

funda no solo desde la descripción (Murcia y Jaramillo, 2008). 
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Por lo anterior, la mejor opción para asumir en este estudio y para abordar la compren- 

sión de los fenómenos sociales y posiblemente sus procesos de transformación fue la 

complementariedad, tanto en el enfoque como en el diseño, pues en palabras de Murcia y 

Jaramillo (2008, p. 46) se asume que la complementariedad permite “construir desde la 

comprensión del problema, los procedimientos más adecuados para aproximarnos coexis- 

tencialmente a una realidad que se nos aparece de manera compleja”. 

En el mismo sentido, la complementariedad permite abordar los imaginarios sociales 

desde las mismas realidades, desde lo que los actores consideran como realidad, siguiendo a 

Juan Luis Pintos, la realidad se mueve entre lo visible y lo invisible, o en sus propias pala- 

bras en las relevancias y opacidades de la vida social o cotidiana, por ello no fue posible usar 

un método convencional (Murcia y Jaramillo, 2008, p. 46). En esta racionalidad, el di- seño 

planteó tres momentos de investigación: momento de Pre-configuración de la realidad, 

momento de configuración de la realidad, momento de reconfiguración de la realidad en- 

contrada. 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Florencia-Caquetá, específicamente con 

actores sociales de la sede principal de la Universidad de la Amazonia. La unidad de tra- bajo 

fue la comunidad universitaria, definida en el plan educativo institucional como inte- grada 

por los directivos, docentes, estudiantes, egresados y demás funcionarios de la institución 

(PEI, 2018). En este caso dentro del rango de “demás funcionarios de la insti- tución” fueron 

incluidos los guardas de seguridad, las de servicios generales y administrativos. 

Con respecto a los criterios de selección, se buscó que los actores sociales tuvieran 

en común el escenario, pero lo vieran desde diferentes perspectivas. Se consideraron 17 ac- 

tores sociales, entre ellos: 3 estudiantes de posgrados, 2 profesoras, 2 estudiantes de 

Educación a distancia, 3 actores de servicios generales, 2 guardas de seguridad, 1 admi- 

nistrativo, 3 estudiantes de pregrado y 1 coordinador de programa. La primera técnica usada 

fue la revisión documental, que garantizó el rescate de la información más importan- te para 

la comprensión del fenómeno (Gómez, et, al., 2014). Con la revisión teórica se logró culminar 

el estado del arte y elaborar un primer esquema de inteligibilidad. La segun- da técnica usada 

fue la entrevista a profundidad, su instrumento fue el guión de preguntas que permitió 

conocer a profundidad las formas de ser, hacer decir y representar de la co- munidad 

universitaria, además, evidenció los significados más profundos de estos sujetos. 

Para el análisis e interpretación de resultados se realizó el análisis de las dinámicas so- 

ciales desde las coordenadas sociales (Murcia, 2012), en ella se evidenció la movilidad de 

los imaginarios sociales entre lo instituido, instituyente y radical, a partir del método de 

relevancias y opacidades (Pintos, 2003), debido a que los imaginarios sociales no son vi- sibles, 

por ello se presentó su dinámica o movilidad a partir de las 3 funciones del discurso: 

referencial, expresiva y pragmática; la función referencial del discurso se relaciona con 

las formas de ser/hacer, la expresiva y pragmática con la dimensión del decir/representar 

social en la teoría de los imaginarios sociales (Murcia y Jaramillo, 2014, p. 172). 
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Diseño metodológico 
 

Momento 1 Momento 2 Momento 3 

Preconfiguración de la realidad Configuración de la realidad Reconfiguración de la realidad 

 Primer acercamiento con la 
realidad desde las observa- 
ciones de las realidades con- 
versacionales y la teoría. 

 Se generó un esquema de in- 
teligibilidad a partir de las 
categorías foco u observables 
y de la revisión teórica. 

 Trabajo de campo en pro- 
fundidad. 

 
 

 Se realizó una entrevista a 
profundidad teniendo en 
cuenta las funciones del 
discurso. 

 Comprensión de los imagina- 
rios sociales, triangulación 
de la información según la 
perspectiva del investigador, 
la teoría formal y sustantiva. 

 Se definieron las coordena- 
das sociales, (Murcia, 2012) y 
relevancias y opacidades 
según lo propuesto por Juan 

Luis Pintos1. 

Gráfica 1. 

Momentos de la investigación. 

 
Resultados 

Primer momento: Preconfiguración de la realidad. Categorías foco 

En este primer momento, se realizó el acercamiento con la comunidad, para definir a 

través de un esquema de inteligibilidad las categorías foco, apoyados en la revisión docu- 

mental que brindó los aspectos necesarios para su elaboración, el esquema presenta una 

configuración de la realidad, según los acuerdos sociales entre la comunidad de la Universi- 

dad de la Amazonia. A continuación, se presenta el esquema de inteligibilidad. Gráfica 2. 

 
 

Gráfica 2. 

Esquema de inteligibilidad, comunidad, Universidad de la Amazonia 
 
 
 

1 El código relevancia/opacidad plantea que no existe un punto de vista privilegiado para la observación de la realidad como 
válido, único o verdadero, el campo de definición de la realidad siempre será limitado “ya que tendremos que asumir que dife- 
rentes perspectivas establecerán diferentes relevancias, e ignorarán diferentes opacidades” (Pintos, 2005. Citado en García, 
2019). 
“Los imaginarios operan con una distinción que es su punto ciego, la distinción entre relevancia y opacidad. La identificación de 
esta distinción permite adentrarnos en los procesos que hacen funcional este mecanismo” Pintos (2003). 
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Las categorías foco, que emergieron son: problemática ambiental y educación ambien- 

tal. A partir de estas categorías definidas según la revisión documental, se continuó con el 

trabajo de campo para profundizar en la comprensión del fenómeno. 

En la categoría problemática ambiental, se consideraron desde la función referencial 

todos los eventos que configuraban cómo es la realidad en la Universidad de la Amazonia 

sobre los problemas ambientales y sus formas de actuar con respecto a ello. Así mismo, con 

relación a la función expresiva, se ubicaron las creencias, sentimientos, reflexiones y pre- 

tensiones que los actores de la comunidad universitaria presentaban con respecto al tema, 

expresando sus formas de representar. Por último, en la dimensión pragmática, se ubicaron 

todas esas maneras de cómo transformar esas realidades, en ella, se manifiestan unas pro- 

puestas que emergen desde sus convicciones y desde las cuales consideran que pueden aportar 

a una verdadera educación ambiental formativa, que no solo se encargue de infor- mar a la 

comunidad lo que sucede, sino que trascienda y tenga impactos reales. 

 

Con respecto a la educación ambiental, se ubicaron también desde las formas de 

ser/hacer todos los eventos que para ellos era la realidad con respecto al mismo, en este 

sentido se resalta por los actores la cantidad de proyectos educativos que existen en pro de 

las problemáticas ambientales, pero su función principal es solo informar; por su parte desde 

la función expresiva, reflexionan frente a las maneras de cambiar y evitar la extin- ción del 

ser humano, y finalmente en las transformaciones se ubican algunas ideas ambientales y 

proyectos educativos que buscan con una gran fuerza de realización posi- cionarse en la 

sociedad. 

Segundo momento: Configuración de la realidad. Trabajo de campo en profundidad 

Este segundo momento, da cuenta de la saturación a las categorías foco a partir de las 

entrevistas en profundidad que según Murcia & Jaramillo, 2008, p. 137, “no se agota en el 

primer contacto con el sujeto, al contrario, ese primer contacto es precisamente la fuente 

de más diálogos coloquiales que serán desarrollados una vez hecho el análisis de la entrevis- 

ta realizada”, por otro lado, “Una entrevista a profundidad se considera desarrollada, cuando 

se percibe claridad en los tópicos abordados por el entrevistador y entrevistado; es decir 

cuando no se logra información nueva en relación al fenómeno investigado (saturación 

teórica) o cuando ese informante ha brindado la información suficiente al   investigador y lo 

contacta con otro informante que complementará dicha información. Técnica Bola de nieve”. 

Es importante mencionar que, este tipo de entrevista no se limita solo a seguir un cues- 

tionario, busca establecer un diálogo a partir de los temas o guion temático para que la 

conversación fluya a partir de lo que dice el informante. 

El guion temático también se apoyó en las funciones del discurso, para conocer por un 

lado la realidad desde sus prácticas cotidianas, estas son asumidas desde la función refe- 

rencial, por otro lado, los sentimientos, creencias, significados y motivaciones que se 

relacionan con la función expresiva y, por último, las transformaciones que emergen en las 

prácticas sociales. El siguiente paso de este momento fue, transcribir las entrevistas con el 

propósito de identificar los códigos y las nuevas categorías que emergieron a través de la 

conversación y que retroalimentaron las categorías foco existentes. 
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Luego, se realizó el proceso de agrupación de categorías, para hacer una categorización 

selectiva estableciendo las categorías y subcategorías como resultado de la investigación. 

Finalmente, se analizaron desde las 3 funciones del discurso mencionadas. 

En términos de los imaginarios sociales, las funciones del discurso se relacionan con las 

formas del ser/hacer, decir/representar, las primeras aluden a la función referencial y la 

segunda a las funciones expresiva y pragmática, estas se relacionan directamente con los 

diferentes niveles de concreción del imaginario: el imaginario instituido, instituyente y ra- 

dical, los instituidos son producto de un posicionamiento social, normas, programas, que ya 

son socialmente establecidos (Función referencial), los instituyentes son esa fuerza que im- 

pulsa las creaciones iniciales (imaginario radical) y los radicales que son ese origen de algo, 

ese cúmulo de creencias psicosomáticas proyectadas a ser, que busca configurar algo que está 

por ser (Función expresiva y pragmática) (Castoriadis, 1983, p. 324-328). 

Tercer momento: Reconfiguración de la realidad. Comprensión de la movilidad de 

los imaginarios sociales 

En este tercer momento de investigación, se da el procesamiento de la información desde 

la categorización simple, axial y selectiva propuesta por Murcia y Jaramillo (2008), con el 

apoyo de la herramienta ATLAS. ti, a partir de este proceso, se determinó el esque- ma de 

inteligibilidad social (grafico 3), que después se fue desglosando con las categorías 

emergentes arrojadas en el software, para luego, ser llevadas a una matriz en Excel, que 

permitió entrever los pesos y las recurrencias sociales, las categorías más recurrentes y las 

que menos sobresalieron, siguiendo el método de las relevancias y opacidades, al definir es- 

tos compendios, se construyó el mapa de coordenadas sociales que finalmente evidencia la 

movilidad de los imaginarios sociales de la comunidad universitaria sobre problemática am- 

biental y educación ambiental. 

Mapa general de la coordenada social: Problemática ambiental2 

El mapa se organizó de acuerdo a las categorías selectivas conceptuales; está confor- 

mado por 3 funciones que son: función referencial, que muestra la realidad en acuerdos 

sociales desde el ser, la función expresiva que da cuenta de los sentimientos, intensiones, 

emociones y la pragmática que busca las trasformaciones y son esas fuerzas de realización, 

que se evidencian en un cuadro de relevancias y opacidades. 

Desde la lógica de los imaginarios sociales, en la medida que estas tres dimensiones 

guarden proporción, se puede referir a un imaginario configurado, sea este institui- 

do o radical/instituyente (Murcia, 2011). Mientras que el peso de la práctica social de 

la categoría, constituye la institucionalización del imaginario; es así como un 

imaginario instituido deberá tener gran peso en la práctica social y un imaginario 

social radical/instituyente tendrá poco peso en ella (Murcia, Jaramillo & Mazenett, 

2014, p. 49). 

 
2 “ El método de las coordenadas sociales es una manera de organizar la información recolectada desde las categorías defini- 

das en el proceso de investigación que permite situar la dinámica social del fenómeno analizado. En este se analiza la movilidad 
de las categorías y sus códigos en el marco de intereses planteados por el investigador en cada una de las dimen- siones 
tomadas como referencia (ser/hacer, decir/representar) en términos de lo que fue, lo que está siendo, y de las posibles 
transformaciones de ese ser” (Murcia, 2020, p.122) 
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En la gráfica 3, se presentan los mapas de coordenadas sociales para visualizar las recu- 

rrencias en cada categoría. 

 

 

Gráfica 3. 

Coordenadas sociales de la categoría. Problemática ambiental, según las 

tres funciones del discurso. 

 

En esta coordenada social general (Gráfico 3) se presentan tres coordenadas sociales; 

las prácticas sociales ambientales, crisis ambiental y cultura ambiental. En el mapa se evi- 

dencia el peso social de cada coordenada de acuerdo con las funciones del discurso y su 

relación con los imaginarios sociales, además la gráfica permite visualizar la movilidad so- 

cial de cada coordenada. 

Por su parte, con respecto a la problemática ambiental, de manera general el peso so- 

cial se evidencia muy alto en las prácticas sociales, directamente en la función referencial en 

sus formas de ser/hacer, o sea que evidentemente el problema ambiental está enraizado en 

las prácticas y las acciones de los sujetos con respecto al ambiente, hay una alta carga social 

en este punto, lo que significa que hay unos imaginarios sociales fuertemente insti- tuidos, 

por eso es que la comunidad actúa de manera tal -se confirma lo expuesto en el planteamiento 

del problema-; por otro lado, las intenciones, sentimientos, creencias (fun- ción expresiva), 

presentan una menor fuerza de realización principalmente en la coordenada prácticas 

sociales ambientales. Por último, la que menor peso social presenta es la función pragmática, 

aquellas fuerzas de realización y posibilidades de transformación se presentan en menor 

proporción en esta primera coordenada. 

El hecho de que las tres coordenadas evidencien un alto peso en la función referencial, 

implica que hay unos fuertes imaginarios instituidos en la comunidad universotaria sobre es- 

tas 3 categorías, sin embargo, se vislumbra también que existen unas pocas reflexiones 

sobre las prácticas ambientales, dicho de otra manera, esas prácticas se están dando, pero 
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sin ninguna convicción. Por tanto, no tienen mucha fuerza de realización, se podría decir 

entonces que, si se busca alguna propuesta desde ellos mismos, es probable que se puedan 

dar cambios, porque no hay mucha reflexión en sus formas de actuar, por otro lado la gráfi- 

ca también visualiza unas importantes reflexiones sobre la crisis y cultura ambiental, 

evidenciando que tienen la intención de buscar soluciones, solo que no las han representado 

aun, pero hay unas fuertes intenciones de hacerlo, vislumbrando unos posibles imaginarios 

radical/instituyentes. 

 

Mapa general de la coordenada social: Educación ambiental 

La coordenada social general (Gráfico 4) presenta dos coordenadas sociales; proyectos 

e ideas ambientales y saber ambiental, el gráfico vislumbra el peso social de cada coorde- 

nada de acuerdo con las dimensiones del discurso y su relación con los imaginarios sociales. 

Además la gráfica permite visualizar la movilidad social de cada coordenada. 

 

 

Gráfica 4. 
Coordenadas sociales de la categoría: Educación ambiental, según las tres 
funciones del discurso. 

 

En general, se observa en el mapa que hay un peso importante para los actores sociales 

en la coordenada proyectos e ideas ambientales desde la función pragmática, lo que implica 

que hay unos fuertes imaginarios radicales o fuerzas de realización y trasforma- ción en la 

comunidad universitaria. El menor peso en esta categoría se ubicó en la función expresiva y 

en un nivel intermedio bajo se presenta la función referencial, evidenciando que las prácticas 

normalizadas y hegemónicas disminuyen. Así mismo en la coordenada saber ambiental, la 

mayor fuerza se visualiza en las prácticas en sus formas de ser/hacer, en sus imaginarios 

instituidos, en la función referencial, mientras que en la función pragmá- tica aquellas 

fuerzas de realización y posibilidades de transformación se presentan en menor proporción 

en esta segunda coordenada. A su vez, en esta categoría las intenciones, 
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sentimientos, creencias (función expresiva), presentan un peso social alto no muy lejos de 

la función referencial. 

En síntesis, en este gráfico se puede vislumbrar dentro de las coordenadas, que en una 

de ellas se presentan algunas fuertes intenciones de realización, evidenciando ciertas no- 

ciones con miras a la trasformación social, pese a que hay acciones que han estado instituidas 

fuertemente, las reflexiones en torno a ellas están buscando procesos de cam- bio; así mismo, 

en la coordenada proyectos e ideas ambientales es fuerte el peso social en las formas de 

decir/representar, revelando que sus fuerzas de realización son muy relevan- tes y si se 

consolida constantemente, se podría visualizar la presencia de un imaginario 

radical/instituyente, esto es reflejado desde la dimensión pragmática. 

La gráfica presenta la categoría saber ambiental en bajada; muestra que en efecto, con 

respecto a la realidad, el conocimiento sobre lo ambiental es escaso, justamente se habla 

también del poco conocimiento que tiene la comunidad universitaria sobre los proyectos 

ambientales y las políticas que van encaminadas a generar una cultura ambiental. A su vez se 

considera que existen políticas ambientales tanto en la universidad como en el munici- pio, 

pero se desconocen estos procesos porque no tienen un impacto social fuerte, incluso la 

coordenada así lo vislumbra. 

Esto necesariamente implica, que es ineludible que surjan o se fortalezcan políticas que 

apoyen los   procesos para que se generen también mejores saberes ambientales y de paso 

se puedan configurar nuevas realidades de trasformación de cara a las problemáticas 

ambientales. 

Según la movilidad de los imaginarios sociales visualizada en las coordenadas anterio- res, 

fue evidente en su mayoría, que existen unos fuertes imaginarios sociales instituidos, sin 

embargo también se dan unas reflexiones e intenciones en menor fuerza. En algunas ca- 

tegorías se evidenció unos imaginarios radical/instituyentes fuertes que buscan las 

transformaciones, en ese sentido entonces, teniendo en cuenta esas formas de decir repre- 

sentar de la comunidad, se destacan unas coordenadas sobre educación ambiental formativa, 

que emergieron de las motivaciones y convicciones fuerza de la comunidad uni- versitaria. 

Cabe resaltar que los imaginarios sociales posibilitan la expresión, son esa carga intan- 

gible de sentido que las personas le dan al mundo y a nosotros mismos, es justamente desde 

donde se organiza la vida, la realidad (Murcia, 2016), por ello, es importante reconocer si- 

guiendo a Castoriadis (1983) y a Murcia (2011) que los imaginarios sociales son los que hacen 

que los sujetos sean y se comporten en la sociedad, es decir que todas sus prácticas y con- 

ductas están mediadas por sus formas de ser/hacer, decir representar. Juan Luis Pintos (2001) 

decía que son esas visiones del mundo, esas cosmologías y mitologías de los sujetos, pero 

además alude a una forma transitoria de expresión. 

Las categorías que se perfilaron como nuevos senderos sobre educación ambiental for- 

mativa que emergieron de las voces de los actores sociales de la comunidad universitaria, se 

representan como categorías que emergieron según el análisis de las entrevistas a profundi- 

dad y en ellas se visualizan algunas ideas y propuestas sobre la manera como se podría realizar 

una educación ambiental formativa, para aportar algunos senderos que actúen de 
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cara a la problemática ambiental, ellos son: Enseñar desde el hogar a reutilizar, crear pro- 

gramas radiales, proyectos ambientales que involucren los estudiantes, campañas 

ambientales, jornadas lúdicas de concientización, uso de redes sociales para educación am- 

biental, creación de senderos, cátedras ambientales para generar conciencia ambiental, ser 

ejemplos a seguir, tomar conciencia desde los jóvenes y desde la literatura, formación 

intrínseca, sembrar plantas y cuidado de ríos, educación ambiental, espacios de enseñanza 

para la reutilización de basuras, procesos educativos, proyectos que incentiven a las perso- 

nas, educar casa a casa, crear conciencia ambiental con charlas didácticas, capacitaciones, 

formación ambiental desde los niños y la escuela, cuidar los ríos, evitar contaminar e incen- 

tivar a otros, reflexionar, exigencia de la alcaldía para el límite en el uso de elementos 

plásticos, reciclaje, proyectos educativos y políticas ambientales que incluyan toda la co- 

munidad, enseñar, que nosotros mismos cuidemos, talleres y generar compromiso, generar 

conocimiento ambiental, acciones para el cuidado ambiental, creación de espacios ambien- 

tales, charlas en clase sobre el cuidado ambiental, involucrar las comunidades. 

Algunas de las manifestaciones textuales de los actores sociales de donde surgieron es- 

tas categorías se presentan a continuación. 

Por ejemplo, sería interesante, aunque esto se hace mucho en espacios de biología 

y química probablemente, crear espacios ambientales, como competencias dentro de 

los mismos currículos, como competencias ambientales para enrique- cer todas las 

áreas desde el inglés que es mi campo, y así sucesivamente, espacios muy breves, por 

periodo académico. Algo que vaya incentivando todo esto y se vuel- va una constante. 

Y también campos de exploración, algo así como los recorridos… (1: 20, 23).i 

Este relato visualiza la necesidad de incluir espacios ambientales dentro de los micro- 

currículos, una de las categorías mencionadas anteriormente, todo ello permite que se den 

nuevas comprensiones sobre el cuidado ambiental, por ejemplo, Leff manifiesta que: 

El saber ambiental problematiza el conocimiento científico y tecnológico que ha si- 

do producido, aplicado y legitimado por la racionalidad formal dominante, y se abre 

hacia nuevos métodos, capaces de integrar los aportes de diferentes disciplinas, pa- 

ra generar análisis más comprensivos de una realidad global y compleja (…) (Leff, 

2004, p. 234). 

 

Así mismo, otros relatos que evidencian unos imaginarios radicales fuertes son los que 

alude a la categoría; ser ejemplos a seguir. 

Esas problemáticas ambientales se tienen que transformar desde la parte familiar y la 

parte administrativa de un municipio, como decía, tenemos que ser un ejemplo para otras 

familias, para otras personas, de nuestro ejemplo si se puede crear un poquitico de mejora, 

de la parte administrativa es con buenos proyectos que involucren a todo el mundo, proyec- 

tos viables proyectos buenos, … Entonces ya no vamos a aceptar malos proyectos, proyectos 

de talas de árboles, proyectos insostenibles, proyectos que dañan la naturaleza (2:25,35). 

 
 

i Este tipo de cita hace referencia a los relatos de los actores sociales, la cita emergió del programa Atlas ti cuando se pro- 
cesó la información. El número inicial indica el actor social y los otros hacen referencia a la página. 
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Pues uno va organizando poco a poco más granitos de arena, uno va intentando am- 

pliar que los hábitos no sean solamente de uno, sino también de los amigos y de las 

personas en las que uno tiene influencia. Entonces, estos procesos no los veo de una 

forma inmediata, no veo que se puedan formular de la noche a la mañana, y tampo- 

co en cuestión de unos años (8:26, 17). 

Los relatos presentan una propuesta en la que sugieren que con el ejemplo se puede 

transformar las realidades, justamente en este estudio se ha mencionado mucho sobre esas 

formas de ser/hacer decir/representar de los sujetos y se menciona que, en efecto, las pro- 

pias prácticas están mediadas por los imaginarios sociales, entonces si se logra instituir por 

ejemplo un imaginario radical como el expuesto por los actores, se lograría aportar a una 

educación ambiental formativa real. 

 

 
Discusiones y conclusiones 

Es importante abordar el tema de la problemática ambiental desde los imaginarios so- 

ciales, porque como se observó en la tesis, el problema en si está relacionado directamente 

con las prácticas de los sujetos y sus significados con respecto al ambiente, en suma, con sus 

formas de ser/hacer, decir/representar. 

Con respecto al cumplimiento de los objetivos, se visualizó que, pese a que existen mu- 

chos imaginarios instituidos fuertemente con un alto anclaje social, existen otros imaginarios 

que se están posicionando como imaginario radical/instituyentes que quieren hacer posible 

otras realidades con una proyección de trasformación y significado fuertes, para lograr una 

educación ambiental formativa. 

De acuerdo con algunas de las orientaciones sobre Educación ambiental formativa que 

emergieron de los imaginarios radicales de la comunidad, implica que estas fuerzas de pro- 

yección están buscando seriamente ser realidades y posicionarse en la sociedad. Por tanto, 

es indispensable reconocer que los imaginarios sociales al ser esas fuerzas creadoras que 

impulsan y motivan las representaciones sociales pueden generar las trasformaciones verda- 

deras y unos aportes valiosos para una educación ambiental formativa. 

La educación ambiental debe ser transformadora, no solo debe informar sino formar 

integralmente, se debe encargar de la ética, de los valores, habilidades, comportamientos 

que el sujeto debe tener con el otro y lo otro, valorando todas las formas de vida posibles, 

pero involucrando el ser en su totalidad para finalmente crear realidades desde sus ethos de 

fondo. 
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