
 

2. Descripción 

Más allá de responder por el qué de la imagen, se hace necesario, primero, indagar por el cómo en su 

conformación desde la Enseñanza de la Biología a propósito de la dualidad Arte y Ciencia. De tal forma, 

que de la imagen se articula la manifestación artística, la Ilustración Científica (IC), desde su requerimiento 

como elemento en la investigación que divulga y comunica el conocimiento científico así como también de 

su carácter esencial en la construcción del mismo. 

 De esta manera, se evoca el desarrollo de la Historia de las ciencias, particularmente de los episodios de 

la Expedición botánica, pues, éste permite ver cómo la sistematización, la clasificación a partir del registro 

configuró una nueva forma de pensar y hacer ciencia.  

Por lo tanto, desde la formación en investigación se habla del cuaderno de campo como elemento que 

fundamenta la investigación en el licenciado en Biología, por ello, se busca consolidar la vinculación de la 

Ilustración Científica con el cuaderno de campo desde una nueva asignación al mismo, es así que se sitúa 

el cuaderno de campo desde otra conformación como un constructor de representación no verbal que 

posibilite entender cómo esos curiosos de la naturaleza a  partir de sus registros clasificaron lo que es hoy 

los sistemas vivientes. Además de forjar la intencionalidad hacia la constante construcción del 

conocimiento.   

Revisar  la conformación de la Ilustración Científica y el cuaderno de campo permite generar una 

articulación y apuesta por volver a la configuración de éste desde la representación gráfica que desde los 
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elementos pictóricos se llega a una consolidación de una manifestación de rigor artístico, la Ilustración 

Científica. 

Como objetivo general se plantea reconocer el cuaderno de campo como constructor de representación no 

verbal desde  las posibilidades de la Ilustración Científica como eje  transversal en las prácticas de campo  

de la Enseñanza de la Biología del Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Dentro de los objetivos específicos se esboza la síntesis discursiva de la revisión y análisis de contenido 

documental Identificando los elementos de la formación en investigación desde el cuaderno de campo los 

cuales fomente  la Ilustración Científica para así caracterizar desde implicaciones pedagógicas los 

elementos de la Ilustración Científica que permitan configurar el cuaderno de campo como instrumento de 

investigación. 

El aspecto metodológico se enmarca en un enfoque mixto desde (Pereira, 201), (Johnson y Onwuegbuzie, 

2004) acogiendo el paradigma interpretativo de (Guba y Lincon, 2004) consolidando dos fases en la ruta 

metodológica: Fase teórica y la Fase práctica, cada una de ellas con sus respectivas conformaciones. 

Dentro de los hallazgos que permitieron consolidar las conclusiones se encuentra que : 

El cuaderno de campo desde su planteamiento como uno de los elementos de formación en investigación 

de los licenciados en Biología no presenta un carácter complejo y consciente de la realización del mismo 

en el desarrollo de la investigación. 

La práctica desde la revisión documental permitió descubrir nuevos cuestionamientos frente la imagen en 

la conformación solo desde materiales educativos para el caso de los trabajos desarrollados al interior del 

Departamento de Biología. Para los trabajos externos, se construye un interesante relación desde el porqué 

de la Ilustración Científica dentro de la investigación y lo que esto posibilita en el desarrollo de la misma. 

La importancia de la imagen en el desarrollo de las ciencias posibilita en el sujeto forjar procesos complejos 

en la construcción de representaciones mentales y además relaciona y potencia habilidades en 

investigación y habilidades científicas desde el conocimiento disciplinar. 
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4. Contenidos 

El presente documento abordara la configuración del cuaderno de campo como constructor de 

representación no verbal a partir de la Ilustración Científica desde una organización de cuatro capítulos, 

mediante los cuales se hace la constante cuestión frente la imagen en la Enseñanza de la Biología, y de 

ello la articulación de la Ilustración Científica como una de las manifestaciones artísticas de la imagen, 

además de constituirse en sí misma un elemento de investigación. 

Tendiendo claro ello, se toma el cuaderno de campo también como un elemento que forma en la 

investigación, precisando la posibilidad de articulación de la Ilustración Científica en la conformación del 

mismo. Por tanto, se acude a la relación del arte con la ciencia como dos componentes que co-dependen 

en sí mismas para establecer los elementos que posibilitaran al cuaderno de campo desde la nueva 

proposición que se postula al inicio.  

Para ello, se acude al dialogo constante entre la lectura intertextual de los archivos que se consolidan desde 

la fase teórica, hasta la realización y aplicación de los instrumentos que conforman la fase práctica. Con 

ello se sintetiza la discusión y abre nuevas miradas y cuestiones frente a la articulación que se establece 

en la investigación encontrando que el señalamiento frente al cuaderno de campo resulta ser poco 

estructurado como instrumento de investigación. 

  

METODOLOGÍA 

La investigación se aborda desde la mirada del enfoque mixto atendiendo principalmente dos de sus cinco 

elementos, la triangulación y la complementariedad, sin embargo, también, a lo largo del desarrollo de la 
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misma, se da paso a pensarse en un tercer elemento, la iniciación, solo desde la constante formulación  

que dio cabida a la contemplación del cuestionamiento. De esta forma se retoma desde el paradigma 

interpretativo y en complemento para la complejidad de la investigación la utilización del conocimiento tácito 

y el análisis de datos de carácter inductivo.  

Se plantean dos fases centrales teórico- práctico que en sí mismas van a establecer una relación 

complementaria que a su vez se instauran como aspectos que vinculan los objetivos propuestos.  

 La fase TEÓRICA siendo ante todo muy fiel al archivo al cual se acude, se construye desde la intelección 

de la imagen comprendida en el archivo interno referido a las investigaciones del DBI y, al archivo externo 

donde se permite pensar en nuevas formulaciones de articulación del carácter de la imagen en el desarrollo 

disciplinar. 

La fase PRÁCTICA responde a la aplicación de instrumentos de recolección de la información entre los 

que se desarrollaron un taller y una encuesta. Estos insumos a su vez se desarrollan en la vinculación de 

la revisión documental que permitió  la constante construcción de análisis y reflexiones así como nuevas 

posibilidades de conformación. 

 

CONCLUSIONES 

La Ilustración Científica es de carácter activo lo que implica que puede generar procesos de transformación 

frente a concepciones y percepciones de lo vivo articuladas al registro y validación en el cuaderno de 

campo. 

El recorrer parte del cómo se llevó a cabo eventos importantes en el desarrollo de las ciencias, permitió 

comprender la importancia de efectuar y llevar una buena realización del cuaderno de campo, lo que implica 

la relación de la imagen como elemento que lo complementa. 

A partir del ejercicio práctico realizado y el de análisis, se permitió cuestionar el “saber dibujar” para la 

ejecución de una Ilustración Científica, esta acotación permitió evidenciar que no se trata de tener destreza 

al conjugar trazos, sino que va más allá de la habilidad manual, se trata de aprender a observar lo que se 

observa, en palabras de Torres (2008, p. 10) “…Aprender a mantener un buen cuaderno de campo puede 

desarrollar y agudizar su capacidad de observación.” 

Desde las implicaciones pedagógicas, el cuaderno de campo implementando en su desarrollo la Ilustración 

Científica potencia y permite la construcción de representaciones mentales desde la representación 

sensible  integrando saberes desde las destrezas mismas al igual que el uso exclusivo de la imagen en el 

dinamismo de la Enseñanza de la Biología.  

El cuaderno de campo es un elemento vital que forma en investigación a los licenciados en Biología, ya 

que articula los campos de conocimiento posibilitando la significación en la construcción del conocimiento 

desde las destrezas innatas del hombre, la representación.  

En definitiva la Ilustración Científica y el cuaderno de campo se configuran como la manifestación que 

complementa y significa  la formación en investigación potenciando  el desarrollo de las habilidades en 

investigación, sin embargo, se encontraron cuestiones frente a sí realmente se logra una Ilustración 

Científica en el cuaderno de campo. Para esta precisión, se dice que si bien, cumplir con el carácter estricto 

de la Ilustración confiere de más elementos, no obstante, la realización bocetos se llegan a general de tal 

forma que llegan a ser elementos  muy completos que permitirán la creación y la abstracción del organismo 



para su etapa final (la Ilustración Científica en sí misma), además, desde  la articulación de éste con los 

elementos que configuran el cuaderno desde la manifestación del arte.  

La combinación visual  de la imagen de los primeros bocetos con la narración escritural en el cuaderno de 

campo de lo que acontece en el momento, permite comprender el contexto del fenómeno natural a partir el 

registro de la observación directa. 

La buena realización del cuaderno de campo no solo lo postula como el medio que registra los fenómenos, 

sino que además le confiere un carácter narrativo que permite ser un referente de investigación para la 

construcción de nuevos cimientos para la investigación disciplinar. 

Es importante aclarar, que cumplir con el carácter estricto de los elementos para la realización de 

Ilustraciones Científicas en el cuaderno de campo, resulta ser un ejercicio que no complace en su totalidad 

la intención de la misma, sin embargo, desde el cuaderno de campo, la buena realización de una  Ilustración 

Científica confiere elementos claves de la representación de lo que se observa, los cuales van a permitir 

luego de un ejercicio de investigación, la composición final de la ilustración Científica. Por tanto, la 

Ilustración Científica en el cuaderno de campo enseña a observar, detallar, comprender e interpretar, los 

fenómenos que se observan.   

Desde el ejercicio de investigación, la vinculación de la Ilustración Científica en el cuaderno de campo 

permitió identificar los elementos que ésta le brinda al instrumento de investigación para re configurarse, 

puesto que la relación de esta manifestación artística permitió visibilizar que el cuaderno de campo es 

ignorado en términos de reconocer los elementos que comparte con  la Ilustración Científica,  y que ésta 

alumbró para su configuración como constructor de representación no verbal. 
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