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Resumen
Este artículo de naturaleza teórica reflexiona sobre sobre la identidad de la Educación Ambiental 
en el espacio expositivo del museo de historia natural. Para ese propósito, se analiza la dimen-
sión educativa y ambiental de la expografía en historia natural, y se establecen relaciones con 
el campo de la Educación Ambiental. Así, es posible afirmar sobre una potencial incidencia del 
museo de historia natural en la Educación Ambiental de los visitantes, a partir del siglo XIX con la 
introducción de innovaciones didácticas. Por otro lado, se identifica la hegemonía de un abordaje 
conservacionista de la Educación Ambiental. Por último, se distinguen resistencias y se sugieren 
proposiciones para el desarrollo de corrientes críticas de la Educación Ambiental en el espacio 
expositivo. 
Palabras claves: Educación ambiental. Museo de historia natural. Exposición. Aprendizaje 
informal.

Reflexões sobre a Educação Ambiental no espaço expositivo do 
museu de história natural

Resumo
Este artigo de natureza teórica traz reflexões sobre a identidade da Educação Ambiental no 
espaço expositivo do museu de história natural. Para tanto, analisa-se a dimensão educativa 
e ambiental da expografía em história natural e estabelecem-se relações com o campo da 
Educação Ambiental. Assim, é possível afirmar sobre um potencial incidência do museu de 
história natural na Educação Ambiental dos visitantes, a partir do século XIX com a introdu-
ção de inovações didáticas nas exposições. Por outro lado, identifica-se a hegemonia de uma 
abordagem conservacionista da Educação Ambiental. Por fim, são apontadas resistências e 
sugeridas propostas para o desenvolvimento de correntes críticas da Educação Ambiental no 
espaço expositivo.
Palavras chaves: Museu de história natural. Educação ambiental. Exposição. Aprendizagem 
informal. 
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Reflections on Environmental Education in the gallery space of the 
natural history museum

Abstract
This theoretical article intends to reflect on the identity of Environmental Education in the gal-
lery space of the natural history museum. For this purpose, it analyzes the educational and 
environmental dimension of expography in natural history and relationships are established 
with the field of Environmental Education. In that sense, it is possible to affirm about a potential 
incidence of the natural history museum in the Environmental Education of the visitors, from the 
XIX century with the introduction of didactic innovations in the exhibitions. On the other hand, it 
identifies the hegemony of a conservationist approach to Environmental Education. Finally, resis-
tances are distinguished and proposals are suggested for the development of critical currents of 
Environmental Education in the gallery space.
Keywords: Museum of natural history. Environmental education. Exhibition. Informal learning.

Introducción
A treinta y un años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano (Estocolmo 1972), González-Gaudiano (2003, p. 34) afirma 
que la Educación Ambiental es un campo en formación que “[…] todavía no 
logra permear apropiadamente las estructuras y prácticas de las instituciones 
educativas oficiales en la región latinoamericana […]”. Esa opinión, cin-
cuenta años después de Estocolmo 1972, parece reflejar el status actual de la 
Educación Ambiental en muchos museos de historia natural de Brasil. 

Entre las principales manifestaciones que caracterizan el status actual 
de la Educación Ambiental en museos de historia natural brasileños es posible 
identificar: (1) la dificultad de la Educación Ambiental en ser reconocida como 
una función legítima y superar el estado de acciones puntuales; (2) la confusión 
que lleva a entender y practicar, únicamente, la Educación Ambiental como 
enseñanza de las ciencias naturales y/o como enseñanza para la conservación 
de la biodiversidad; (3) la desconexión de las acciones educativo-ambientales 
de los intereses, posibilidades y necesidades de los públicos del museo, y de 
sus realidades socio-ambientales y; (4) la implementación de acciones educa-
tivo-ambientales sin antes entender y tener en cuenta las singularidades de la 
función educativa y comunicativa en el espacio museístico. 

La Educación Ambiental es una dimensión de la educación, originada 
como respuesta y contribución a la comprensión y a la transformación de las 
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relaciones individuo-sociedad-naturaleza que contribuyen al mantenimiento de 
la crisis socioambiental. Es un campo de pensamiento y acción 

[…] caracterizado por una gran diversidad de teorías y prácticas 
que abordan la concepción de la educación, el medio ambiente, el 
desarrollo social y la educación ambiental desde diferentes puntos 
de vista (SAUVÉ, 2003, p. 20).

En ese sentido, de acuerdo con Flores (2013), más allá de que cada 
propuesta se proponga contribuir a la superación de la crisis socioambiental, 
es necesario analizar profundamente si sus finalidades realmente contribuyen 
a una mudanza de paradigma del dominio del ser humano sobre el medio 
ambiente. 

Frente a lo antes expuesto, el presente ensayo se propone reflexionar 
sobre la identidad de la Educación Ambiental en el espacio expositivo del 
museo de historia natural. Para ese propósito, se analizan tres cuestiones funda-
mentales, desde las cuales se pretende entender, grosso modo, el camino de la 
Educación Ambiental en el museo de historia natural. 

En un primer momento, se piensa a la Educación Ambiental de los 
visitantes como una posibilidad surgida de la socialización histórica de ideas 
y representaciones del medio ambiente en el ámbito de innovaciones didác-
ticas. En un segundo momento se analiza la Educación Ambiental como una 
práctica educativa institucionalizada en estos centros y asociada a las ciencias 
naturales. Para finalizar, se presentan algunas de las posibilidades y de las 
limitaciones del museo de historia natural para el desarrollo de una Educación 
Ambiental más insertada en el componente social.

Los análisis y reflexiones presentadas a continuación fueron orienta-
dos, fundamentalmente, por la experiencia de los autores como educadores y 
pesquisidores en museos de historia natural brasileños, lo que para nada anula 
la posibilidad de sintonizar con otras regiones dentro del contexto latinoameri-
cano, si se tiene en cuenta la marcada presencia del modelo de museo público 
del siglo XIX en los museos de historia natural, así como también la influencia de 
la Educación Ambiental promulgada por los organismos internacionales e insti-
tucionalizada en la región. A la luz de esos presupuestos es importante señalar 
la pertinencia de la literatura internacional, más allá de la brasileña, para la 
construcción del camino teórico.
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Dimensión educativa y ambiental de la expografía en historia 
natural 

El museo de historia natural es una institución científico-cultural de 
carácter público y sin fines de lucro, que ha desarrollado sus principales funcio-
nes en el ámbito de las influencias de los métodos de estudio de las ciencias 
naturales. Por otra parte, es una institución que prácticamente desde su origen 
ha socializado el conocimiento producido mediante el acceso del público a 
las colecciones y exposiciones. En ese sentido, de Meneses (2015) apunta 
al museo de historia natural como el creador de un modelo de socialización 
inmediata del conocimiento producido en la institución y difundido por la edu-
cación. En esa misma sintonía, Köptcke (2002) afirma que el primer museo de 
la historia, el Museum Ashmoliam, Schola Naturalis Historial, Officina Chimica, 
fundado en la Universidad de Oxford en el año 1683, poseía desde su inicio 
una colección para fines de investigación y de educación.

La presentación de un acervo para fines exclusivos de visitación por 
un público no especialista comenzó en el museo de historia natural durante el 
siglo XIX. Para esa época los cambios experimentados en las ciencias natura-
les impulsaron la socialización de ideas y procesos, sin que se necesitase la 
presentación exhaustiva de todas las piezas de la colección. Así, ese nuevo 
status de las ciencias naturales propició el surgimiento de una colección para 
el estudio y una colección para fines de exhibición, lo que resolvió la tensión 
experimentada en el museo entre aquellos que abogaban por las visitas del 
público a las colecciones y aquellos que defendían el acceso restricto de los 
curadores (VAN-PRAËT, 1996).

El acervo del museo de historia natural se constituye en base a obje-
tos provenientes de la naturaleza, que tienen que pasar por toda una serie de 
procesos para incorporar estabilidad y legibilidad en función de su estudio 
(ALBERTI, 2008), a la luz de los métodos de las ciencias naturales. En ese sen-
tido, puede afirmarse, que el acervo del museo de historia natural es resultado 
de la interpenetración de los métodos de las ciencias naturales con la muse-
ología y la museografía. Estas dos últimas disciplinas han sido influenciadas 
por las ciencias naturales en la coleta, conservación, catalogación, organi-
zación y presentación del acervo. Así, a lo largo de los siglos las colecciones 
y las exposiciones de estos museos han ido expresando las transformaciones 
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experimentadas por las ciencias naturales, y más recientemente, aunque con 
menor impacto, las transformaciones experimentadas por la museología. 

Es posible diseñar un camino para el museo de historia natural, a partir 
de las innovaciones asimiladas por las exposiciones como resultado de las 
transformaciones experimentadas por las ciencias naturales. Esas innovaciones, 
asimiladas en determinadas épocas de la historia de los últimos tres siglos, actu-
almente se constituyen en patrones expográficos.

 En las exposiciones de estos museos los especímenes son frecuente-
mente organizados en función de un orden taxonómico, como resultado del 
auge de la historia natural clasificatoria durante los siglos XVII y XVIII. Ese patrón 
es organizado en una lógica evolutiva darwiniana a partir del siglo XIX, pre-
sentando los grupos taxonómicos de menor a mayor complejidad. Ya para 
la segunda mitad del siglo XIX, con la especialización del conocimiento en 
las ciencias naturales y el surgimiento de la ecología científica se introduce el 
diorama en las exposiciones. En él, los especímenes son organizados en fun-
ción del establecimiento de relaciones ecológicas en un contexto que intenta 
reproducir su entorno natural. Todos esos patrones expográficos caracterizan 
un discurso expositivo basado en el objeto. Ese discurso presupone que los 
visitantes son capaces de asimilar ideas que “transparentan” de la agrupación 
y la ordenación de los especímenes en el espacio expositivo (SOLER, 2020). 

Para la primera mitad del siglo XX, con el énfasis de las ciencias natu-
rales en los procesos y fenómenos naturales, los patrones anteriores se muestran 
insuficientes en la construcción de un discurso expositivo que intenta socializar 
las ideas y los conceptos de unas ciencias más explicativas que descriptivas. 
En ese sentido, con la incorporación de recursos expográficos como textos, 
leyendas, ilustraciones, gráficos, modelos etc., se puede hablar de un patrón 
expográfico centrado en la narrativa o en las ideas (SOLER, 2020). 

Ya para la segunda mitad del siglo XX, con el éxito alcanzado por los 
museos y centros de ciencias, los museos de historia natural comienzan a incor-
porar interactividades en sus exposiciones, con la finalidad de que sean más 
atractivas y motivadoras para el público visitante (McMANUS, 1992). 

De algunos de los patrones expográficos anteriormente comentados, 
la autora Fortin-Debart (2003) interpreta representaciones del medio ambiente 
socializadas por los museos de historia natural. Esa autora entra en sintonía con 
otro importante autor francés que afirma que:
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La naturaleza y el medio ambiente tejen relaciones con los museos 
que son objeto de las representaciones científicas y sociales que 
nuestras sociedades han tenido en el pasado, y siguen teniendo 
hoy, no solo de la naturaleza, sino también del patrimonio y, por 
supuesto, de los museos (VAN PRAËT, 2004, p. 114).

En esa misma línea de pensamiento, pero desde una perspectiva mar-
cadamente política Alberti (2008) opina que los museos de historia natural 
mediante sus prácticas museológicas producen una naturaleza condicionada 
por intereses específicos. 

A partir de estos autores es posible considerar la exposición como 
un medio de comunicación tridimensional, que históricamente ha socializado 
ideas y representaciones sobre la ciencia y el medio ambiente. Ese elemento 
sitúa al museo de historia natural como una interface entre la sociedad y la 
naturaleza, como una institución científico-cultural mediadora de las relaciones 
individuo-sociedad-naturaleza. 

Si se considera que esa mediación es realizada en el ámbito de inno-
vaciones didácticas, principalmente a partir del siglo XIX, entonces es posible 
pensar a la exposición como una acción educativa, pues se refiere a 

[...] cualquier acción, material, propuesta, objeto, etc. planeado 
con intenciones de enseñanza y de divulgación, que busca el 
aprendizaje y la producción de significados junto al público [...] 
(MARANDINO, 2011, p. 22, traducción nuestra). 

La exposición entendida como una acción educativa parece ser una 
idea que no cuenta con una aceptación general en el mundo de los museos 
de ciencias. No obstante, esa perspectiva fue defendida en el ámbito del 
Seminario Internacional sobre el Papel de los Museos en la Educación (Brooklyn, 
1952). Al respecto, Godwin (1953), autora de uno de los artículos resultado 
del evento, apunta que un trabajo cuidadoso en la selección y la presentación 
del acervo ha dado lugar a exposiciones con el objetivo de enseñar e inte-
resar a un amplio público. Por otra parte, en el Seminario Regional sobre la 
Función Educativa de los Museos (Río de Janeiro, 1958), se legitima la función 
educativa de las exposiciones. Así, en su informe final el carácter didáctico es 
entendido como un valor intrínseco de la exposición, que en el caso del museo 
de historia natural es potencializado por la facilidad con que su expografía asi-
mila réplicas, maquetas, documentación, entre otros elementos (RIVIÈRE, 1961). 
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En el ámbito de la socialización de ideas y representaciones del medio 
ambiente la exposición del museo de historia natural puede ser considerada 
como una acción educativa con incidencia en la Educación Ambiental de los 
visitantes. Esa comprensión redimensiona la Educación Ambiental en estos cen-
tros, generalmente relacionada con las actividades educativas para el público 
visitante. Por otro lado, reclama la participación de los educadores del museo 
en el desarrollo de los procesos expográficos. 

Aprendizaje informal del medio ambiente en el espacio 
expositivo 

En espacios de presentación del patrimonio como es el espacio 
expositivo del museo de historia natural se produce un tipo de aprendizaje 
denominado informal, que se caracteriza por ser un proceso que depende de 
la motivación intrínseca del aprendiz y la motivación generada por el entorno 
(ASENJO; ASENSIO; RODRÍGUEZ-MONEO, 2012; ASENSIO, 2017). Esa carac-
terística lleva a tener en cuenta una exhaustiva planificación y organización 
de la propuesta educativa para orientar el aprendizaje de los visitantes, con 
la certeza de que son ellos quienes dirigen su propio proceso de aprendi-
zaje (ASENJO; ASENSIO; RODRÍGUEZ-MONEO, 2012). No obstante, muy poco 
se ha avanzado en establecer una correlación cognitiva comprobable entre 
las situaciones de aprendizaje y la presentación de elementos expositivos 
(ASENSIO, 2015). Ante ese señalamiento, es importante argumentar, que si 
bien no específicamente en esa área, existe literatura científica sobre el pro-
ceso de producción y montaje expositivo, que puede ayudar al desarrollo de 
procesos expográficos más coherentes con los objetivos educativos de la expo-
sición. Ejemplo de esa afirmación son las obras de Dean (2002), Cury (2005), 
y Franco (2018), entre otras. 

Para la planificación y la organización de una propuesta educativa 
motivadora como puede ser la exposición, deben disponerse contenidos 
funcionales y con sentido en situaciones socialmente significativas para los visi-
tantes. Esos contenidos deben tener en cuenta los intereses y habilidades, así 
como, los conocimientos previos de los aprendices. Esos aspectos potenciaran 
la sensación de efectividad y control del aprendizaje, así como también la 
posibilidad de elección libre (ASENJO; ASENSIO; RODRÍGUEZ-MONEO, 2012). 
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Free choice learning es otra propuesta similar de abordaje constructi-
vista, frecuentemente utilizada para entender los procesos educativos desde el 
lugar del aprendiz, principalmente en espacios educativos que se alejan de la 
lógica enseñanza/aprendizaje típico del ambiente escolar. Esa propuesta ha 
sido desarrollada por científicos de los Estados Unidos de Norteamérica, pero 
poco a poco ha ido entrando en el mundo académico y museístico de países 
de lengua portuguesa y castellana.

Ese enfoque aborda al aprendizaje como un proceso individualizado, 
activo y complejo de construcción y negociación de significados, que es fuerte-
mente orientado por las experiencias pasadas, el conocimiento, el interés y la 
motivación precedente del aprendiz, así como también por el contexto cultural, 
social y físico donde se produce la experiencia de aprendizaje (FALK, 2005; 
HEIMLICH; FALK, 2009). 

Para espacios y medios de comunicación que socializan temas y cues-
tiones sobre el medio ambiente, incluido el museo de historia natural, este tipo 
de aprendizaje ha sido singularizado y nombrado como Free-choice environ-
mental learning (FALK, 2005; HEIMLICH; FALK, 2009; HEIMLICH; HORR, 2010). 
Ese abordaje entra en sintonía y refuerza la idea defendida anteriormente, que 
considera a la exposición de estos museos como una acción educativa con 
potencialidades para la Educación Ambiental de los visitantes. 

Si bien Free-choice environmental learning puede acontecer en diver-
sos espacios dedicados a socializar el medio ambiente y sus temáticas, es 
improbable que cualquiera de esas experiencias por si solas sean determi-
nantes para la formación de una ciudadanía consciente (FALK, 2005). En ese 
sentido, de acuerdo con Heimlich y Falk (2005) el aprendizaje sobre el medio 
ambiente es algo que necesita acontecer en muchos entornos, situaciones y 
circunstancias, pues como mínimo, en el caso que ya se haya producido, pre-
cisará de otras experiencias para mantenerlos actualizados y personalmente 
significativos. Así, de acuerdo con Falk (2005) las instituciones con acciones y 
espacios para el aprendizaje ambiental, deben integrar una rede coordinada 
capaz de abarcar y soportar toda la gama de experiencias de aprendizaje. 

A la luz de las consideraciones anteriores, el museo de historia natural 
puede y debe ser pensado como una institución educativa y científico-cultural, 
que junto a otras instituciones contribuye con la educación permanente de los 
ciudadanos en temas ambientales. En ese sentido, debe establecer colabora-
ciones con la finalidad de potenciar la red de influencias educativo-ambientales 
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en la sociedad, así como también debe diversificar su propuesta educativa en 
relación a los diferentes públicos con el propósito de acompañar la formación 
de los ciudadanos en materia ambiental a lo largo de toda su vida. 

La educación Ambiental en diálogo con la expografía en historia 
natural 

El papel del museo de historia natural en la Educación Ambiental de 
sus públicos comenzó a ser asumido a partir de la segunda mitad del siglo XX, 
en el contexto de las preocupaciones por el medio ambiente. En ese nuevo 
estado − la Educación Ambiental como práctica educativa institucionalizada 
−, se tradujo en acciones educativas relacionadas con temas como la preserva-
ción de la naturaleza y las consecuencias de la intervención humana sobre los 
ecosistemas. Esa nueva función reasignó vitalidad al museo de historia natural, 
que durante la primera mitad del siglo XX había perdido importancia en la 
enseñanza superior, la investigación y la divulgación científica, frente a la com-
petencia de la universidad, la experimentación, y otras instituciones museísticas 
y medios de divulgación (zoológicos, parques naturales, cine y televisión, etc.) 
(DELICADO, 2010). 

Es importante notar, que desde el siglo XIX el desarrollo de la Ecología 
Científica aportó transformaciones en el museo, entre ellas la introducción del 
diorama en las exposiciones y la socialización de temáticas ecológicas. Por 
otro lado, la consolidación de la ecología científica durante el siglo XX, abrió 
las puertas a la conservación de la biodiversidad y a la socialización de men-
sajes conservacionistas. 

Así, por ejemplo, si bien desde el siglo XIX, con el desarrollo de la 
ecología científica, los museos de historia natural se preocupaban por los 
ambientes de donde extraían los especímenes, no es hasta la década del 70 
que gran parte de sus actividades se enmarcan en el ámbito de la conserva-
ción de la biodiversidad, llegando hasta producir exposiciones más atractivas y 
con mensajes ambientales (ALBERTI, 2008). En la misma sintonía, Soler (2020) 
opina que el desarrollo del movimiento ambientalista junto a la ecología cientí-
fica llevó a instituciones con colecciones de especímenes a interesarse por los 
temas de la conservación de la biodiversidad. 
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Esas visiones permiten afirmar que en el museo de historia natural a 
la enseñanza de las ciencias naturales se incorporaron temas relativos a la 
conservación de la biodiversidad. Ese movimiento puede ser apreciado en el 
volumen XXV de la revista Museum del año 1973, dedicado a la relación entre 
el museo y el medio ambiente. En esa edición, Ripley (1973) apunta a una 
disminución de la tradicional actividad de exploración y estudio sistemático, 
y a un aumento de acciones relativas a la conservación de la biodiversidad. 
Así, el autor concibe al museo de historia natural como banco de datos que 
sirve como indicador del entorno cambiante, y que cuenta con la competencia 
para traducir esa información y presentarla de forma interesarte y educativa al 
público. 

Ante estos argumentos, no sería descabellado pensar que con la 
internacionalización de la Educación Ambiental en los años 70, los mensajes 
relacionados con la ecología científica y la conservación de la biodiversidad 
comenzarán a ser entendidos en muchos museos de historia natural como 
acciones de Educación Ambiental. 

Esa comprensión puede ser respaldada, si se tiene en cuenta que la 
infancia de la Educación Ambiental institucional estuvo caracterizada por la 
hegemonía de una comprensión que la situaba como una Educación para 
la Enseñanza de las Ciencias y una Educación para la Conservación de la 
Biodiversidad. En ese sentido, el primer enfoque giraba en torno a la solu-
ción de problemas desde una concepción del medio ambiente como entorno 
físico-natural y un abordaje positivista de las ciencias naturales, mientras que 
el segundo se centraba en los problemas ambientales desde una perspectiva 
ecológica (GONZÁLEZ-GUDIANO, 2003). 

Los antecedentes de esa primera Educación Ambiental denominada 
como conservacionista pueden encontrarse en la ecología científica y en los 
movimientos ambientalistas de la década del 70. En el ámbito de esa colabo-
ración, la ecología científica condiciona una comprensión del medio ambiente 
a partir de los componentes y procesos de la naturaleza, mientras que los movi-
mientos ambientalistas aportan reivindicaciones en dirección a la protección y 
conservación de la naturaleza (FLORES, 2013). 

 La internacionalización de una Educación Ambiental de marcado 
carácter conservacionista según González-Gaudiano (2001), fue estimulada 
mediante el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), creado en 
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el año 1975 y vigente hasta el año 1995. Ese programa, según el autor, esti-
muló el desarrollo de una Educación Ambiental de carácter conservacionista a 
nivel internacional, permeada por concepciones que condicionaron un proceso 
de institucionalización de resultados muy precarios. Entre sus principales con-
cepciones estuvieron: 

[…] un énfasis en las ciencias naturales, una concepción de apren-
dizaje acorde con la psicología conductista y, en menor grado, 
el constructivismo; un proceso educativo dirigido a formar sujetos 
sociales para un proyecto político predeterminado, aunque lleno 
de contrasentidos, donde la conservación del ambiente ocupa 
un lugar relevante; una orientación funcionalista predominan-
temente escolar y urbana; y un enfoque positivista de la ciencia 
(GONZÁLEZ-GAUDIANO, 2001, p. 146).

Las características señaladas para la Educación Ambiental 
Conservacionista, permiten pensar en una asimilación pasiva de la corriente sin 
demandar transformaciones en el museo de historia natural, pues entran en sinto-
nía con elementos del modelo de museo público del siglo XIX, todavía presente 
en la institución museística: hegemonía de las ciencias positivistas y disciplina-
res (HOOPER-GREENHILL, 2000), hegemonía del modelo de transmisión de 
la comunicación en la socialización de los mensajes (HOOPER-GREENHILL, 
2010), y escolarización de la función educativa (LOPES, 1991), entre otros. 

Esa asimilación pasiva de la corriente conservacionista ofrece la posi-
bilidad al museo de historia natural de sumarse al grupo de instituciones que se 
perciben como integrantes de la línea de enfrentamiento de la crisis socioam-
biental. Ese elemento, nada despreciable, pudo servir y con certeza todavía 
sirve de argumento a una institución pública como el museo de historia natural, 
que frecuentemente procura demostrar y legitimar su papel social mediante la 
función educativa. 

En contraposición a la Educación Ambiental conservacionista, man-
tenedora de las relaciones individuo-sociedad-naturaleza que se sitúan en el 
origen de la crisis socioambiental, se erigen otras diversas tendencias de la 
Educación Ambiental surgidas frecuentemente en los márgenes de los límites 
institucionales. Esas tendencias, reconocidas como críticas, de acuerdo con 
Layrargues y Lima (2014) abogan por la transformación cultural y social a par-
tir de la problematización de las contradicciones vigentes en los modelos de 
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desarrollo y en las sociedades. Para tal, asumen lo educativo como práctica 
política y dialógica, emplazada en un amplio marco comprensivo e integra-
dor que articula el componente social, político, ético, cultural y ecológico del 
medio ambiente. 

La introducción de corrientes críticas de la Educación Ambiental no 
parece ser una tarea fácil frente a algunas prácticas expográficas identificadas 
como tradicionales y habituales en el museo de historia natural. En ese sen-
tido, por ejemplo, de acuerdo con Hooper-greenhill (2004), es frecuente que 
el curador de la colección se encargue de elegir los objetos y las formas de 
presentarlos en la exposición, contribuyendo a la construcción de un discurso 
expositivo monologado, expresión de su marco lingüístico, sus estructuras inte-
lectuales, sus valores y deseos. Así, se socializa un mensaje intelectualizado, 
excluyente de una buena parte de los públicos, y que contribuye a una imagen 
de la ciencia que la presenta como un cuerpo de conocimiento neutral que 
refleja con exactitud la realidad. 

Esa situación, según MacDonald y Silverstone (1990) puede cambiar 
a partir de la sustitución del curador de las colecciones por una división de 
servicios públicos en el gerenciamiento de la exposición. Para los autores esa 
mudanza disminuye los vínculos institucionales de la exposición con la colec-
ción y en su lugar favorece la conexión de la exposición con los públicos del 
museo. 

No obstante, la creación de una exposición atenta a las necesida-
des, intereses y expectativas de los visitantes no se alcanza ipso facto por el 
gerenciamiento de un grupo de personas de diferente formación. Para eso, de 
acuerdo con Cury (2007) y Franco (2018), se debe propiciar la formación 
de nuevos equipos ante las singularidades de cada exposición, así como la 
adopción de estrategias de participación y colaboración que garanticen los 
movimientos epistemológicos que condicionan el carácter de la exposición. 

Esos movimientos epistemológicos, como mínimo, deben apuntar a 
la interdisciplinariedad de la exposición como proceso y como producto. Así, 
de acuerdo con Floriani y Knechiel (2003) puede alcanzarse un nuevo saber 
mediante la confrontación de disciplinas y de un permanente intercambio de 
subjetividades y perspectivas variadas para la construcción de la objetividad. 

Es importante aclarar, que no solo se trata de la colaboración entre 
disciplinas en la cual disciplinas como la museología, la educación y la 



13

Revista Educação em Questão, Natal, v. 60, n. 64, p. 1-22, e-29153, abr./jun. 2022

Artigo

Iván Borroto Rodríguez | Ana Claudia dos Santos da Silva

comunicación allanan el camino a las ciencias naturales para la construcción 
de un discurso expositivo accesible a los públicos del museo. Se trata también, 
de la interpenetración de disciplinas de diferentes áreas del conocimiento, para 
la construcción y socialización de temas que exceden por su complejidad las 
barreras disciplinares como es el caso de las complejas relaciones entre las 
sociedades humanas y el medio ambiente. 

En esa interpenetración de disciplinas, el conocimiento inicial, dígase 
el conocimiento producido en el ámbito de las disciplinas de las colecciones, 
también debe experimentar toda una serie de transformaciones o adaptaciones 
con propósitos de enseñanza y aprendizaje de un público en específico. En 
ese proceso, denominado como trasposición museográfica, el conocimiento 
científico se transforma en un nuevo conocimiento que como lenguaje tridimen-
sional y didáctico tiene en cuenta dimensiones relacionadas con el espacio, el 
lenguaje textual y el objeto (MARANDINO, 2009; MARANDINO; BUENO; 
GOMES; KRISTEL; OLIVEIRA, 2016). 

Entender la exposición del museo de historia natural como una acción 
educativo-ambiental de carácter crítico, necesariamente implica el abandono 
del discurso expositivo de naturaleza disciplinar por un discurso expositivo 
construido a la luz de movimientos epistemológicos que franquean las barreras 
disciplinares, y que respondan a los complejos problemas socio-ambientales 
de las diversas identidades culturales que habitan el territorio atendido por el 
museo. 

Otra práctica que conspira en contra de la adopción del carácter 
crítico de la Educación Ambiental en el espacio expositivo es traída por Lee 
(2007). De acuerdo con ese autor, no es raro que los curadores de las colec-
ciones crean que la experticia en su campo de conocimiento los califica para 
saber lo que el público quiere conocer sobre el tema en cuestión, o, que los 
educadores y comunicadores a partir de su experiencia en la interacción con 
los públicos se juzguen capacitados para saber lo que los visitantes quieren 
saber sobre el tema a ser presentado. 

Ese tipo de posturas pueden ser entendidas a la luz de un abordaje 
transmisivo de la comunicación fundado sobre una explicación conductista de 
la educación. Según Hooper-Greenhill (2010) desde ese abordaje se supone 
al conocimiento como objetivo y libre de valores, y a la comunicación como un 
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acto de transferir información desde una fuente autorizada a receptores desin-
formados y pensados como como mentes pasivas y homogéneas.

La exposición como una acción educativa y ambiental de carácter 
crítico debe ser creada con la participación de los públicos para quienes 
fue pensada. Esa participación puede ser asegurada mediante pesquisas de 
públicos antes y durante el desarrollo del proceso expográfico, o mejor aún, 
mediante un proceso colaborativo, donde los representantes del público tengan 
cuotas de poder sobre la construcción y presentación del mensaje. 

La presencia de pesquisas o estudios de públicos en museos, de 
acuerdo con Figurelli (2014), está relacionado con un proceso de resignifica-
ción de la actividad del museo, que de estar centrada en las colecciones pasa 
a considerar a los públicos como el elemento central del proceso museológico. 
No obstante, esa atención puede considerarse limitada, si se piensa en sinto-
nía con Cury (2007) que la evaluación de las exposiciones se fundamenta en 
la constatación del impacto del discurso expositivo del museo en la vida de las 
personas. 

Los estudios de público según Hein (2002) y Hooper-Greenhill (2004), 
se han desarrollado mediante dos abordajes principales para comprender las 
experiencias de los visitantes en el museo. Un abordaje conocido como de 
tradicional, que privilegia el método de diseños experimentales y estudia los 
fenómenos en condiciones controladas, a partir de la obtención de información 
medible o cuantificable; y otro abordaje conocido como naturalista, que pri-
vilegia la comprensión del fenómeno tal y como este sucede in situ, así como 
el trabajo con información cualitativa o descriptiva. Este último abordaje es 
defendido por Hooper-Greenhill (2004) como metodológicamente más adecu-
ado para la comprensión de la educación en el museo, toda vez que entra en 
correspondencia con una visión de la educación como proceso. Por otra parte, 
Diamond (1999) citado por Marandino (2006), opina que ambos enfoques 
son complementares para los estudios de públicos, pues si bien el enfoque 
cualitativo es muy efectivo para el estudio de fenómenos complejos difíciles 
de ser resumidos en categorías, el enfoque cuantitativo ayuda a identificar ten-
dencias numéricas en los datos, permitiendo la generalización. En esa misma 
sintonía, Figurelli (2014) defiende el uso de diferentes estrategias evaluativas a 
un mismo tiempo con el objetivo de obtener un mayor número y diversidad de 
evidencias que apunten a certezas. 



15

Revista Educação em Questão, Natal, v. 60, n. 64, p. 1-22, e-29153, abr./jun. 2022

Artigo

Iván Borroto Rodríguez | Ana Claudia dos Santos da Silva

De acuerdo con Marandino (2006) y Valente (2008), el auge de las 
investigaciones dedicadas al estudio de aspectos relacionados con la comu-
nicación y la educación en museos de ciencia se ha incrementado a partir de 
la última década del siglo XX. No obstante, igual suerte no ha tenido la inves-
tigación en cuestiones relacionadas con la Educación Ambiental en museos 
de ciencias y particularmente en museos de historia natural. En este sentido 
Marandino (2005), reconoce que son pocos los estudios existentes que apun-
tan a esclarecer el papel de los museos en la formación de una conciencia 
ambiental.

En las exposiciones colaborativas la participación de los públicos es 
propiciada mediante el establecimiento de una relación equitativa con los acto-
res institucionales (CURY; SHIBATA, 2015). En esa relación, de acuerdo con 
Cury (2007, p. 79, traducción de los autores), se “[…] sitúa al público como 
agente, actor, partícipe y sujeto creador del proceso de comunicación en el 
museo, y como individuo en ejercicio de la democracia”. Así, se garantiza la 
participación efectiva de los representantes del público en cuestión, trayendo 
para dentro del museo sus realidades, problemas, intereses, expectativas y 
posibilidades de aprendizaje en relación a la temática expositiva.

En el mundo de los museos, ese tipo de experiencias expográficas, 
vienen desarrollándose desde hace varias décadas en el ámbito de la antropo-
logía, teniendo en cuenta y valorizando las perspectivas de las comunidades 
tradicionales y de los pueblos indígenas sobre las temáticas expositivas, enmar-
cadas en las relaciones de los grupos culturales con su entorno. Ese fenómeno 
se explica, pues desde hace varias décadas, según Clifford (1986), el discurso 
etnográfico experimenta un proceso de reformulación, a partir de la emer-
gencia de relaciones dialógicas y polifónicas en el ámbito de las pesquisas 
etnográficas, que llevan la relación asimétrica investigador versus informantes a 
la relación simétrica interpretes-coautores. 

El tipo de relación establecida entre los públicos del museo de historia 
natural y los actores institucionales en la construcción del discurso expositivo 
contribuye con la naturaleza de su dimensión educativa y ambiental. Así, una 
exposición desarrollada en el ámbito de un proceso participativo, probable-
mente contribuirá a la construcción de un mensaje afín con un abordaje crítico 
de la Educación Ambiental. Por otra parte, un proceso expográfico, desar-
rollado sin la participación de los públicos, generará un mensaje consonante 
con la perspectiva conservacionista de la Educación Ambiental. 
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Consideraciones finales

Otras relaciones individuo-sociedad-naturaleza, que no las legitima-
das por la modernidad occidental y el capital, necesitan ser construidas. Eso 
si se quiere realmente superar la situación actual de crisis socioambiental que 
afecta de forma desigual a los seres y grupos humanos en dependencia del 
lugar que ocupan en las complejas tramas sociales y culturales. 

Entre las múltiples respuestas a la crisis socioambiental, desde los años 
70 del siglo XX, viene construyéndose el campo de la Educación Ambiental, 
que a pesar de visiones reduccionistas, todavía funda esperanzas en dirección 
a pensarlo y sentirlo como una contribución necesaria para la superación de la 
actual crisis socioambiental.

En ese ánimo, el presente trabajo en dirección a contribuir con el 
papel educativo y socioambiental del museo de historia natural reflexionó sobre 
sus posibilidades y limitaciones para la Educación Ambiental de los públicos 
en su encuentro con las exposiciones, teniendo en cuenta que son la principal 
forma de comunicación del museo con sus visitantes. 

Así, con base en los análisis y reflexiones aquí realizadas, es posible 
afirmar que el museo de historia natural históricamente ha socializado repre-
sentaciones e ideas sobre el medio ambiente, con potencial incidencia en la 
Educación Ambiental de los visitantes, a partir del siglo XIX con la introducción 
de innovaciones didácticas en las exposiciones.

No obstante, no es hasta la segunda mitad del siglo XX, que el museo 
de historia natural comienza a entender la socialización de mensajes relacio-
nados con la ecología científica y la conservación de la biodiversidad como 
acciones de Educación Ambiental, pudiendo hablarse en consecuencia de una 
asimilación pasiva de la corriente conservacionista de la Educación Ambiental, 
facilitada por la presencia de elementos del modelo de museo del siglo XIX. 

Por otra parte, ante la necesaria entrada al museo de historia natural 
de corrientes críticas por su potencial trasformador, se constatan resistencias 
epistemológicas y organizacionales. Para su superación, como mínimo, se pro-
pone que la presentación de temas y cuestiones sobre el medio ambiente sea 
realizada en el marco de procesos expográficos que superen los límites de las 
barreras disciplinares y que garanticen la participación real de los públicos del 
museo. 
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