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El Enseño de las Ciencias de la Naturaleza es tema de interés por muchos motivos. Entre 
ellos podemos destacar las consecuencias para el  desarrollo técnico científico de las naciones, la 
necesidad creciente de se trabajar con cuestiones científicas y tecnológicas en su cotidiano 
personal y colectivo y dilemas éticos y ambientales que surgen en función de la utilización de la 
Ciencia y de la tecnología. Surgiendo allá una creciente preocupación con la alfabetización 
científica y tecnológica tanto en los líbeles más elementares de la educación formal como en la 
formación de profesores de ciencias (Nunes y Leite, 2022). 

Adentro de ese contexto, hay años algunos pesquisadores vienen advirtiendo sobre como 
la crisis planetaria es aunque una dimensión olvidada em lo enseño de ciencias (Vilches et al, 2004) 
e investigando como las representaciones sociales sobre la crisis ambiental, el ambiente y 
sustentabilidad tiene llegado a la educación en ciencias, especialmente en la perspectiva de los 
profesores/as y futuros/as profesores/as, como el  abordaje del pensamiento crítico (Porras 
Contreras, 2015; Porras Contreras, Tuay Sigua, y Pérez Mesa, 2015; Porras, Tuay y Ladino, 2020).  

Hay mientras  que se destacar que las diversas relaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad 
tiene sido una propuesta constante de enfrentamiento de otra crisis, la crisis en la educación 
científica. Muchos autores tienen debatido como inserir tales discusiones en los más diversos 
niveles de enseño (Santos, Maciel y Amaral, 2010; Nunes y Dantas, 2012; Pinto y Maciel, 2014; 
Nascimento, Rodrigues y Nunes, 2017), una vez que el desinterés paradójico de las personas sobre 
C&T puede generar impactos profundos y negativos en la sociedad y ambiente: la 
emergencia/permanencia de las decisiones tecnocráticas, la falta de participación de decisiones 
sobre C&T, creciente malentendido del  impacto humano sobre el ambiente, con destaque para 
los cambios  climáticas y la diseminación de fake news. 

En paralelo a las discusiones específicas ya levantadas, tenemos que la propria educación 
es  un tema delicado y que invita a la reflexión en la America Latina (AL). Es que nos parece aunque 
más desafiador, que en otras regiones mundiales. En los países que constituyen la región de la AL 
ocurre una disparidad considerable, tanto en lo que dice respecto al investimento, cuanto a los 
resultados de la educación formal que es ofrecida a esas populaciones. Esas dificultades y barreras 
son mientras más pronunciadas cuando se piensa la educación científica y tecnológica, el que nos 
remete a la forma de financiamiento de las políticas de C&T en la AL (Lima, 2009). En este contexto, 
mientras  hay mucho que se avanzar en la pesquisa y en la implantación de prácticas que puedan 
contribuir con la efectividad en la alfabetización científica y tecnológica en la región. 
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Es en ese contexto problemático que la Investigación en Didáctica y Practica en  enseño de 
ciencias en la America Latina tiene tentado contribuir y propor en diálogo con pesquisadores/as 
de otras partes del mundo. No olvidando de cuestiones de alcance nacional como el programa 
nacional del Libro didáctico brasileño (Souza, Schivani y Antunes, 2021). 

De esta forma, hay que se notar que muchas universidades e institutos de pesquisa de la 
región tiene producido conocimiento sobre la educación científica de manera cualificada y de 
destaque internacional. 

La idea de pensar la educación científica en la America Latina no es nova. Entre los días 5 
hasta 15 de diciembre de 1972 la Unesco promovió, en Montevidéu, un semanario para discutir 
cual la situación de la Educación Científica en la región y estrategias para promover mejorías. 
Pasados cincuenta años, algunas cuestiones mantiene-se relevantes, como la necesidad de mejor 
formación de profesores, el uso de la tecnología en clases y la propria introducción de la tecnología 
como tema, entre otros. 

Aunque que sean pocos los trabajos que miren comprender como la EC se dar em la región 
como un todo, acreditamos ser relevante discutir una vez que enfrentamos problemas 
socioeconómicos y educacionales similares, por lo tanto, soluciones e innovaciones pueden 
contribuir para el bien estar social y desenvolvimiento de la región como un todo. 

La propuesta de este dosier es presentar pesquisas realizadas en las diversas partes de la 
región de la America Latina, sin la pretensión de agotamiento el tema, pero de demonstrar la 
diversidad de aspectos, metodologías (Santos y Greca, 2013), temas y perspectivas que la America 
Latina tiene en la pesquisa en Educación en Ciencias y Tecnología. Antes de todo, es preciso 
destacar que se puede comprender las contribuciones de la America Latina como reflexión de 
cooperaciones como la de Moreno-Rodriguez y Massena (2020) en la formación de profesores o 
todavía como fruto de las múltiples relaciones teóricas originales emergentes en la región. 

Para el desafío de compor ese cuadro fueron invitados investigadores de cinco países de la 
America Latina (Argentina, Brazil, Colombia, Peru, Uruguay) que adentro de sus lineas temáticas 
presentaron contribuciones relevantes que oprimirán e ayudan la cualificar la educación científica 
en la America Latina. 
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