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Los procesos mediante los cuales se aprenden y enseñan conceptos, objetos y fenómenos 
propios de la Astronomía a niños, jóvenes y adultos son un tema de preocupación en Latinoa-
mérica, que se plasma en diálogos sobre el sentido de enseñar Astronomía en los diferentes 
niveles educativos, sobre la relación que existe entre cómo entenderla y cómo se enseña, y 
sobre el impacto de su aprendizaje en la transformación social (Camino et al., 2016). También 
se ha considerado relevante analizar las relaciones que establecen los docentes con el saber 
astronómico a partir de la observación astronómica (Klein et al., 2010) y las concepciones 
acerca de las causas de algunos fenómenos astronómicos que poseen docentes en ejercicio, 
de Primaria y Secundaria (Galperin et al., 2018).

Algunos estudios destacan cuatro cualidades de la Astronomía importantes para el proceso 
de enseñanza, que facilitan el aprendizaje (Leite et al., 2021). Primero, su capacidad para evo-
car una variedad de emociones en diferentes grupos sociales, como la curiosidad, el interés, 
la fascinación y el asombro. Segundo, su relevancia social y cultural a lo largo de la historia 
humana, al brindar numerosas contribuciones a la evolución de las civilizaciones, como la 
organización y registro del tiempo, mejoras en técnicas agrícolas y de caza, así como la ori-
entación para desplazamientos a gran escala, entre otros aspectos. Tercero, la ampliación de 
la perspectiva y conciencia, al proporcionar una visión del mundo más amplia, y fomentar la 
reflexión y el cuestionamiento. Y finalmente, la interdisciplinariedad, ya que la Astronomía 
tiene la capacidad de relacionarse fácilmente con otras áreas del conocimiento humano, lo 
que la convierte en un recurso educativo de gran potencial.

Podemos afirmar que el aprendizaje de conceptos, objetos y fenómenos propios de la As-
tronomía cobra gran valor a partir de la posibilidad que ofrece a las personas de posicionarse 
críticamente frente al mundo, al universo, que aplica para niños, jóvenes y adultos (Camino 
et al., 2016). Broitman y Charlot (2014) plantean que el aprender no es solamente construir 
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o adquirir conocimientos, es también formarse y, por tanto, cambiar; es entrar en nuevas 
relaciones con el universo, con los otros y consigo mismo. En algunos casos, el estudio de 
las formas en que se enseña Astronomía con maestros de Ciencias Naturales ha permitido 
además comprender la relación entre la construcción de conocimiento científico y la cultura 
ciudadana (Muñoz y Romero, 2019).

No obstante, es importante recordar que la presencia de estos conceptos, objetos y fenó-
menos propios de la Astronomía en investigaciones y documentos oficiales no garantiza su 
implementación efectiva en el aula. El fracaso en este aspecto puede deberse a una variedad 
de factores, donde la formación inicial del profesorado puede cumplir un papel crucial. Según 
Langhi y Nardi (2010), la Cosmología, como área de la Astronomía que se ocupa de carac-
terizar el universo, tiende a ser explorada en profundidad solo por jóvenes físicos estudiantes 
de posgrado, interesados en temas afines.

Por consiguiente, la búsqueda y elaboración de justificaciones que fundamenten la ense-
ñanza de esta área de la Astronomía es crucial para proporcionar argumentos sólidos sobre 
la relevancia de introducir este tema en el aula. Estos argumentos proporcionan justificación 
y también pueden abrir nuevas perspectivas de enseñanza, lo cual es esencial en la carrera 
docente (Barbosa y Leite, 2019).

Asimismo, existen propuestas como la Astronomía Cultural, la cual se centra en el estu-
dio de cómo las sociedades producen conocimientos sobre el cielo, para lo cual integran 
aspectos socioculturales. De allí surgen estudios en los que se analizan materiales educativos 
que investigan los temas más recurrentes y los enfoques del multiculturalismo y la intercul-
turalidad; a la vez que identifican una mayor frecuencia de narrativas sobre el universo y las 
constelaciones de algunas etnias indígenas (Chadwick y Bonan, 2018), así como enfoques 
sobre objetos celestes y la construcción de calendarios (Rodrigues y Leite, 2020).

El aprendizaje implica una relación positiva con el saber, un sentido, una apreciación, un de-
seo; el concepto de relación con el saber ha sido construido en otros campos, pero hoy pertenece 
también a la Didáctica (Broitman y Charlot, 2014). A partir de esta teoría se busca comprender, 
por ejemplo, los sentidos que construyen los estudiantes y maestros de escuela en la observa-
ción astronómica singular (Klein et al., 2010). Se ha explorado el gran número de ventajas de 
analizar el trabajo singular y situado que supone el aprendizaje, tanto de estudiantes como de 
docentes, a partir de los aportes heurísticos de las teorías que se ocupan de estudiar esa relación 
con el saber (Vercellino, 2020). Esta teoría, proveniente del campo de las investigaciones en 
educación, puede guiar algunos de nuestros interrogantes y búsquedas como investigadores.

Dimensiones de la relación con el saber

Las dimensiones fundamentales en la teoría de la relación con el saber, que la consolidan y 
definen, son el saber epistémico, el saber identitario, el saber social (Charlot,2008) y el saber 
enseñar, que se representa en los saberes pedagógicos y didácticos, que conforman otras di-
mensiones esenciales para el caso de los docentes.

En cuanto al aprendizaje de la Astronomía, la investigación de Klein et al. (2010) propone 
comprender los sentidos que las personas (estudiantes y profesores) construyen en la ob-
servación astronómica, en este caso en los estudiantes y maestros de escuela, mediante las 
preguntas: ¿por qué las observaciones astronómicas despiertan tantos intereses?; ¿qué habría 
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detrás de esto?; ¿cuáles son los significados de la observación astronómica para las personas?; 
¿qué elementos están presentes en la elaboración de estos sentidos? El análisis de datos de 
los autores permitió la creación de doce categorías que más tarde fueron interpretadas sobre 
la base de la relación con el saber (relación con el mundo, consigo mismo y con los demás).

Estas categorías, que surgieron de los enunciados según la relación con el saber de Charlot, 
indican otras comprensiones sobre el significado de la observación astronómica y enfatizan 
ese deseo de saber que cada observador parece revelar cuando vive la situación de observa-
ción (Klein et al., 2010).

Los docentes generalmente basan su conocimiento didáctico en la estructura graduada y 
ordenada por edades propias de la escuela (Terigi, 2013), y desarrollan sus prácticas educa-
tivas con un vínculo directo con el currículo. En este punto es importante mencionar que los 
docentes en ejercicio de colegios públicos de Bogotá han generado espacios autogestionados 
de estudio y enseñanza de la Astronomía denominados clubes o semilleros de Astronomía1, 
algunos de los cuales cuentan con orientación del Planetario de Bogotá2.

El semillero escolar de Astronomía se puede interpretar como un espacio educativo singular, 
ya que, entre otros aspectos, la enseñanza de la Astronomía allí no se somete a un currículo 
prescripto y el sistema de prácticas de enseñanza, en algunos casos, se desarrolla en horarios 
extraescolares, superando las pautas temporales que tiene la escuela, como cronosistema y 
gradualidad, entre otras (Terigi, 2020). Asimismo, los docentes líderes en los semilleros no 
siempre están formados en áreas afines a la Astronomía. Por esta y otras razones, es funda-
mental reconocer la relación entre el docente que enseña y su propio saber, que nutre lo 
que enseña en el semillero o club. Y a ese análisis se orienta a la investigación que estamos 
comenzando a desarrollar sobre el “Estudio de la relación con el saber astronómico de do-
centes que orientan semilleros de Astronomía en colegios públicos de la ciudad de Bogotá”.
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